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Socioformación y sustentabilidad en tiempos de incertidumbre sanitaria 

Socioformation and sustainability in times of health uncertainty 

 
 
 

 

Resumen: Propósito: sintetizar el paradigma de la socioformación 
para la formación del nuevo capital humano en tiempos de 
inseguridad sanitaria. Metodología: la primera actividad realizada 
fue un análisis documental sobre las características del paradigma 
socioformativo, la segunda parte implicó la síntesis de la 
sustentabilidad en tiempos de incertidumbre sanitaria; finalmente, se 
realizó la redacción del texto. Resultados: i) la socioformación es útil 
para la elaboración de rúbricas de evaluación en diversas disciplinas 
y ii) la socioformación es abarca la inclusividad y el desarrollo 
sostenible. Conclusiones: a) la sustentabilidad se logra a nivel local 
y b) con la socioformación académicos y no académicos colaboran 
en la solución de problemas concretos. 

Palabras clave: academia, capital humano, sociedad, 
socioformation, sustinability 

Abstract: Purpose: to synthesize the socioformation paradigm for 
the formation of the new human capital in times of health 
insecurity. Methodology: the first activity carried out was a 
documentary analysis on the characteristics of the socio-formative 
paradigm, the second part involved the synthesis of sustainability 
in times of health uncertainty; Finally, the writing of the text was 
carried out. Results: i) socioformation is useful for the elaboration 
of evaluation rubrics in various disciplines and ii) socioformation 
covers inclusiveness and sustainable development. Conclusions: 
a) sustainability is achieved at the local level and b) with the socio-
formation academics and non-academics collaborate in solving
specific problems.

Keywords: academy, human capital, society, socioformation, 
sustainability 
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Introducción 
 
En el mundo académico se difunde y aplica el paradigma de la socioformación para aplicarla 

en la solución de los problemas del contexto de países ricos y pobres, pero con mayor aplicación y 
desarrollo en los países emergentes de Iberoamérica. De ahí, su importancia dado que, en el ámbito 
académico de países como Colombia (Adams, 2020), México (Zavala Guirado et al., 2022) y Perú 
(Garro-Aburto et al., 2022) donde existe mayor bibliografía sobre socioformación además se lleva a 
cabo la evaluación del desempeño docente a través de cuestionarios estandarizados, proyectos de 
enseñanza y examen estandarizado que lleva a la evaluación del subsistema desempeño docente a 
través de la evaluación entendida desde tres fases las cuales son: autoevaluación, coevaluación y 
heteroevaluación para arribar a un proyecto formativo donde los actores: docentes, estudiantes, 
directivos y padres de familia desarrollan competencias que les permite resolver problemas sociales 
y ambientales circundantes (Watanabe et al., 2022). 

En este contexto, en México actualmente se llevan a cabo acciones en la política educativa 
federal que permite transformar la evaluación del desempeño docente cada vez con mayor incidencia 
en la población y territorio nacional (Razo et al., 2022). Las contribuciones del paradigma 
socioformativo son: a) sensibilización de la población para lograr la sustentabilidad; b) 
conceptualización-caracterización del paradigma; c) resolución de problemas locales; d) colaboración 
entre los sectores académico, empresarial, gubernamental, no gubernamental e institucional; e) 
comunicación asertiva desde la academia hacia la opinión pública; f) creatividad de la población para 
resolver problemas concretos; g) transversalidad en la aplicación del enfoque socioformativo; h) 
proyecto ético de vida de toda persona; i) gestión de los recursos naturales para lograr la 
sustentabilidad y j) evaluación cuantitativa y cualitativa de las acciones emprendidas por la población 
en sitios determinados (Quiriz-Badillo & Tobón, 2019). 

Un problema de investigación actual es, relacionar la evaluación del desempeño académico 
para ingresar, permanecer o promocionarse cada quinquenio o sexenio dentro del ámbito académico 
universitario en los países iberoamericanos por lo cual, un vacío que existe es la elaboración de 
instrumentos validados como son las rúbricas para calificar el impacto de la docencia de calidad y/o 
investigación científica que despliega el capital humano que se encuentra integrado en las 
universidades públicas o privadas de Iberoamérica (Guevara et al., 2021). De ahí que, los 
profesionales de las diversas áreas del conocimiento sean científicos sociales, de ciencias de la salud, 
ingenierías entre otras, al aplicar el enfoque socioformativo tienen el potencial de ofrecer respuestas 
viables a las situaciones complejas que aquejan a la población mundial (Acevedo et al., 2022). 

Una de las problemáticas a nivel global es el deterioro que se ha ocasionado como resultado 
de algunas actividades humanas en diferentes formas del relieve como son: ríos, lagos, lagunas, 
lomeríos, colinas, macizos montañosos volcánicos entre otros. A través del cambio del uso del suelo 
cuya vocación natural es silvestre por uso residencial que trae consigo el aprovechamiento anárquico 
de los recursos naturales agua-suelo-vegetación, por ejemplo. En ese sentido, este aporte se 
compromete con la conservación del medio natural a fin de lograr la sustentabilidad ambiental local 
(Enzaldo de la Cruz & Niño-Gutiérrez, 2017). 

Por lo que, el objetivo de este aporte es, sintetizar ideas actuales sobre socioformación y 
sustentabilidad global. Implicó la revisión de materiales digitales que versan sobre 
Sociformación y sustentabilidad en bases de datos como Web of Science, Scopus, SciELO, 
Latindex, e impresos que abarcan los años 2012 al 2022. Posteriormente, se procedió al 
análisis de la información recabada que llevó a la redacción del texto final. Por lo que, la 
contribución se sustentó en la técnica cualitativa de la documentación. 

Es necesario recordar que desde hace 32 años Paul Krugman con su Nueva Geografía 
Económica expuso que el suelo es un factor importante en el desempeño económico de los pobladores 
del territorio mundial, a través de un modelo que denominó centro-periferia. El cual, es un modelo 
evidentemente geográfico donde el espacio-tiempo juegan el rol principal a saber: localización, 
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límites, vías de acceso, conectividades útiles para entender las características del patrimonio natural 
y cultural presente en cualquier enclave geográfico (Chandra, 2022). 

Diversos estudios orientan a los pobladores en diversos sitios del mundo con acciones 
concretas a fin de cuidar sus paisajes y en la medida de lo posible coordinarse con los representantes 
de cualquiera de los tres niveles de gobierno a fin de implementar una gestión ambiental compartida 
a través de una política de conservación orientada en la mayoría de los casos a zonas de recarga 
acuífera y en general cuerpos de agua; la política de protección importante para mantener el 
funcionamiento de los recursos naturales agua-suelo-vegetación y/o la política de aprovechamiento 
racional del medio a fin de evitar en lo posible impactos negativos en alguno de los elementos del 
medio ambiente (Lozano y Barbaran, 2021; Luna-Nemecio 2022). 

Los países emergentes en su mayoría ubicados entre el Ecuador y los Trópicos de Cáncer y 
Capricornio por su posición latitudinal en el planeta, configuración físico-geográfica, altimetría del 
relieve, distribución de tierras y mares (continentales) así como la influencia térmica determina la 
presencia de diversos climas lo cual a su vez, trae como resultado que las poblaciones asentadas en 
dicha franja planetaria existen miles de áreas naturales protegidas para el aprovechamiento racional 
de los recurso naturales aún existentes para el disfrute de las generaciones actuales (Mesa Martínez, 
2021). De ahí que, una de las oportunidades intergeneracionales actual es lograr la conservación y 
sustentabilidad de los paisajes naturales de la Tierra como una opción para optar por un auténtico 
desarrollo económico que contribuya a mejorar la calidad de vida de la población local (Chuga & 
Delgado, 2022). 

 
Desarrollo 

Existe consenso en la literatura científica reciente que, para lograr la sustentabilidad local e 
incluso global, es importante retomar de manera analítica diversos factores: a) éticos, b) sociales, c), 
políticos, d) institucionales, e) económicos y f) ecológicos. Lo cual, permite establecer vinculación 
entre las ciencias naturales, ambientales y sociales con participación ciudadana local para el cuidado 
del medio ambiente local acorde con una planeación estratégica compleja que jerarquiza y sistematiza 
las tareas necesarias para mantener en el tiempo-espacio los paisajes naturales a proteger y/o 
protegidos de manera oficial previo decreto (Sorolla & Iglesias, 2021). 

En ese sentido, existen algunos ejemplos como la declaratoria de Parque Nacional, 
Monumento Natural; Área de Protección de Flora y Fauna. Todos ellos, cuentan con un plan de 
manejo que orienta la administración del área natural protegida además de que, es vital porque cita 
cada una de las estrategias de conservación, manejo y ordenamiento local en función de las 
características del área protegida, lo cual, guarda estrecha relación con su categoría, objetivos y 
población residente (Quintero, 2021). 

Es necesario reconocer que tanto la comunidad académica como la sociedad civil actualmente 
se ocupan en el rescate de los paisajes naturales existentes en el planeta, sin embargo, es necesario 
llevar a cabo desde el punto de vista metodológico tres etapas operativas que implican: i) los estudios 
básicos para caracterizar el medio natural y puesta en valor del recurso (Niño y Tobón, 2017); ii) 
sintetizar los antecedentes de la génesis física y socioeconómica del sitio en cuestión y iii) aplicación 
de la política ambiental vigente en el país donde se vincula plan director y programa de manejo para 
el desarrollo sustentable local (Reyna et al., 2021). 

En el panorama actual los estudios socioformativos se encuentran vinculados a la solución de 
problemas turístico-ambientales concretos donde se proponen ciertas áreas y zonas de manejo 
específicas para hacer turismo sostenible en México, las cuales son: a) Vida silvestre, b) Sobresaliente 
paisaje-escénico-natural; d) Recreativo de uso intensivo, e) Recuperación natural; f) Uso especial, g) 
Aprovechamiento agrícola y h) Asentamiento humano (Conanp, 2018; Niño-Castillo, 2019). 
 

Acerca del Dossier 
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El número 6 de la revista Ecocience International Journal reúne cuatro investigaciones 
académicas elaboradas por expertos que tiene como eje rector de los aportes al tema de evaluación 
docente, socioformación, comunidad de aprendizaje y sustentabilidad. Esta temática fue planteada 
desde una perspectiva interdisciplinaria lo cual, contribuye a la literatura internacional. 

El dossier titulado “Socioformación y sustentabilidad en tiempos de incertidumbre sanitaria” 
se integra por cuatro artículos de investigación a los que se adicionan las ideas expuestas a manera de 
presentación. El primer artículo del dossier corresponde al trabajo académico “validación del 
instrumento del proyecto ético de vida desde el enfoque socioformativo” de la autoría de Jesús Flores 
Becerra, que en general el instrumento analizado mostró datos de validez y confiabilidad conforme a 
los que se quiere medir y para la población estudiada, en este caso universitarios; por lo que, sería 
conveniente aplicarlo a grupos fuera del contexto universitario a fin de confirmar su utilidad. El 
instrumento presentó una disminución significativa de ítems como fue de 56 de su estructura original 
a 41 de su construcción final; donde los ítems retirados que estaban por debajo del .40 fueron: 2, 10, 
11, 12, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 37, 38, 39 y 47, en el caso de ítem 45 sí estaba por encima 
del .40, pero también explicaba otro factor por lo mismo también fue retirado. Con menos ítems hacen 
el instrumento más accesible a las personas que en su momento harán uso de él. 

El segundo artículo denominado “Importancia y consecuencia de las evaluaciones para 
ingresar a la docencia en Perú” de Mitzi Lourdes del Carmen Linares-Vizcarra y Evelyn Trinidad 
Montero-Zúñiga, destacan que los sistemas educativos exitosos son el resultado del análisis de tres 
aspectos fundamentales para ejercer la docencia: 1) deben ser las personas más aptas, 2) desarrollarlas 
hasta lograr que sean eficientes instructores, y 3) garantizar que el sistema funcione para brindar la 
mejor instrucción posible a todos los estudiantes, por ello, es que las intervenciones de algunos países 
han mejorado sus sistemas educativos, revelando aspectos clave como: conocer el estado operativo 
actual y determinar un conjunto de intervenciones incluyendo sugerencias empíricas sobre qué hacer 
para mejorar el sistema educativo, sobre cómo los estudiantes completan su educación preparatoria, 
cómo domina las habilidades para tomar decisiones y enfrentar desafíos como un ciudadano más. 

El tercer artículo titulado “Diseño de Guías de Observación a Docentes para Analizar su 
Práctica con una Enseñanza Socioformativa mediante las Comunidades de Aprendizaje” de Berenice 
Luna-Cornejo, expuso que las prácticas pedagógicas deben ser evaluadas mediante instrumentos que 
sean válidos, confiables y pertinentes en el cual laboran, para ello deben de ser socioformativas que 
permitan formar personas que sean capaces de realizar un proyecto ético de vida para afrontar los 
retos del contexto local y global, cuya conclusión fundamental fue que las comunidades de 
aprendizaje, son una oportunidad para trabajar de manera conjunta e incluso diseñar y sostener 
procesos de aprendizaje así como, prácticas docentes mediante un trabajo colaborativo que son 
desarrolladas a través de diálogos entre los actores involucrados para generar respuestas de solución 
a problemas presentados en el aula. De tal forma que, la socioformación, permite contribuir al 
proceso de formación del docente que, mediante acciones en la generación de proyectos, se permitan 
dar respuesta a los retos que ofrece la sociedad del conocimiento. 

El cuarto capítulo es denominado “Paradigmas sociales en la relación de la escuela y los 
padres de familia mediante una comunidad de aprendizaje” de Dany Vázquez-Ayala, quien destacó 
que, dentro del proceso de aprendizaje es fundamental la implementación y desarrollo de 
comunidades de aprendizaje dado que, aportan al desarrollo sostenible desde diversas ópticas y 
concluyó que la dinámica de participación apreciada, permitió encontrar como hallazgo la 
funcionalidad de implementar comunidades de aprendizaje entre los miembros de la comunidad 
educativa para potenciar su participación y colaboración en torno a objetivos o metas comunes. 
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Conclusión 
 
La socioformación al ser un paradigma actual, es novedosa en la medida que viene a 

enriquecer el abanico de oportunidades a retomar para solucionar problemas específicos como los de 
tipo ambiental o en el campo laborar donde es una opción paralela al conductismo, constructivismo 
y conectivismo. Finalmente, el dossier que compone el número 6 de la revista Ecocience International 
Journal, procura contribuir a la literatura científica sobre socioformación y sustentabilidad en los 
tiempos de incertidumbre sanitaria, sobre todo, con aportes que permiten observar resultados que 
pueden sustentar el desarrollo de nuevas líneas de investigación científica que contribuyen a 
solucionar la problemática ambiental actual. 
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Validación del Instrumento del Proyecto Ético de vida desde el Enfoque Socioformativo 

 
Validation of the Ethical Life Project Instrument from the Socioformative Approach 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumen: Se realizó la validación de constructo del Instrumento 
Proyecto Ético de Vida desde el enfoque Socioformativo, a una 
muestra población 450 estudiantes de ingeniería y arquitectura. El 
proceso comprendió la comprobación de la validez de constructo del 
modelo teórico  por medio del análisis factorial exploratorio y el 
análisis factorial confirmatorio, también confiabilidad del 
instrumento por el coeficiente del Alfa de Cronbach en la estructura 
interna; está estructurado en nueve dimensiones: propósitos claros de 
vida, talento humano, valores, laboriosidad, autocuidado, 
compromiso social, medio ambiente, trabajo colaborativo y co-
creación del conocimiento; una varianza total de 75.02%, y Alfa de 
Cronbach de .94. El nuevo constructo orienta a los alumnos en la 
mejora de su proyecto ético de vida tomando en cuenta diversas 
acciones en cada uno de las dimensiones presentadas, con el fin de 
construir y profundizar de su actuar ético en la realización personal 
y profesional. 
 
Palabras clave: confiabilidad; instrumento; socioformación; 
validez de constructo. 
 
Abstract: The construct validation of the Life Ethical Project 
Instrument was carried out from the Socioformative approach, to 
a sample population of 450 engineering and architecture students. 
The process included the verification of the construct validity of 
the theoretical model by means of exploratory factor analysis and 
confirmatory factor analysis, as well as reliability of the 
instrument by the coefficient of Cronbach's alpha in the internal 
structure; it is structured in nine dimensions: clear purposes of life, 
human talent, values, industriousness, self-care, social 
commitment, environment, collaborative work and co-creation of 
knowledge; a total variance of 75.02%, and Cronbach's alpha of 
.94. The new construct guides students in the improvement of their 
ethical life project taking into account various actions in each of 
the dimensions presented, in order to build and deepen their ethical 
actions in the personal and professional realization. 
 
Keywords: Reliability, Instrument, Socioformation, Construct 
Validity 
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Introducción 
 
El proyecto ético de vida es la construcción, organización y proyección la vida de la persona 

de manera integral que impulsen en el alcance de metas y ejecución de acciones que le permitan ser 
más libre, consciente y transformador de su entorno, en bien de la construcción de una comunidad 
más solidaria, colaboradora y unidad entre sus miembros y comprometida en la conservación y 
defensa del medio ambiente (Tobón, 2008). Según la socioformación el proyecto ético de vida es muy 
importante en la vida de la persona y de la comunidad, porque establece un modo de vida en la persona 
y su comportamiento dentro del grupo donde están presentes los valores universales de acuerdo con 
trabajos publicados en diferentes programas de estudios en México (Niño-Gutiérrez, 2020). 

El fin del trabajo de investigación es la validez de constructo y confiabilidad del instrumento 
proyecto ético de vida desde el enfoque socioformativo, como una herramienta orientadora que dé 
respuesta a la problemática que presenta en el ser humano, sobre cómo y de qué manera poder llevar 
o realizar un proyecto de vida donde los valores universales estén presente en todo el entorno del ser 
humano. La validez de constructo proporciona las distintas evidencias y la integración de la 
información lo cual permite darle confiabilidad a instrumento que se aplica para la recolección de 
información y con ello darle veracidad a dicha información obtenida para su análisis y posibles 
acciones a realizar (Tobón & Luna-Nemecio, 2021). 

El concepto de proyecto ético de vida transparenta la necesidad de un análisis introspectivo 
que permita evaluar cómo se está actuando tanto de manera personal como colectiva, y de los 
compromisos que se están asumiendo con el entorno en varias dimensiones, (propósitos claros de 
vida, talento humano, valores, laboriosidad, autocuidado, compromiso social, medio ambiente, 
trabajo colaborativo y co-creación del conocimiento) tanto de manera cualitativa como cuantitativa. 
 
Desarrollo 
 
Método 

 
El instrumento de investigación se encuentra en la etapa del proceso de validez y 

confiabilidad, donde ya se ha realizado la conceptualización del proyecto ético de vida desde el 
enfoque socioformativo, en un segundo momento se realizó la elaboración del instrumento, en un 
tercer momento se pasó a la fase de la revisión de cada uno de los 56 ítems por parte de un grupo de 
expertos, la aplicación al grupo piloto y la revisión por parte de un grupo de jueces.  En el trabajo 
presentado se realizó el análisis de la información obtenida en la aplicación del instrumento aun grupo 
de 450 universitarios en un periodo de mes; se realizaron las actividades de la confiabilidad del 
cuestionario, en análisis factorial exploratorio y el análisis factorial confirmatorio. 

El método fue por medio de la investigación en un estudio descriptivo de un instrumento en 
cuanto su validez y confiabilidad; el diseño fue un cuestionario de carácter multidimensional, se trata 
de un estudio metodológico de validación de un instrumento que permita medir el grado de vivencia 
de un proyecto ético de vida. Los participantes fueron alumnos universitarios del Tecnológico de Los 
Reyes en el estado de Michoacán, de los programas escolarizado y semiescolarizado. El instrumento 
se aplicó en las aulas previa autorización de los alumnos por medio de un formulario de respuestas 
de los 56 ítems y nueve dimensiones de los que se compone el cuestionario. Se revisó detalladamente 
cada uno de los formularios para constatar que todas las respuestas estuvieran, en el caso que faltara 
alguna en ese mismo instante se les regresó a los alumnos para que la contestará. Se realizaron los 
vaciados de la información en una base de datos en el Excel para posteriormente utilizarlos en el 
programa SPSS versión 22 para la realización del análisis de confiabilidad, factorial exploratoria y 
factorial confirmatoria. 
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Muestra 
Para la realización de validación del instrumento fueron seleccionados 450 alumnos por 

grupo sobre todo los de primer semestre de todos los programas académicos que tiene la universidad 
y de las dos modalidades como en escolarizado y semiescolarizado (representa 37.5 % de la población 
total).  Los criterios de inclusión fueron alumnos de ambos géneros inscritos a la universidad y que 
estuvieran de acuerdo en participar en el estudio (los hombres representaron el 62.5% y las mujeres 
el 37.5%), fueron excluidos aquellos alumnos que estaban ausentes al momento que se aplicó el 
instrumento. En la tabla 1 se muestra la distribución de los alumnos de los diferentes programas 
académicos. 

 
Análisis estadístico 
 

El análisis de validez de constructo se efectuó mediante el análisis factorial exploratorio. Para 
verificar la adecuación de los datos a este análisis se consideró el análisis de la matriz de 
correlaciones, el valor de la determinante, el índice KMO, así como la prueba de esfericidad de 
Barlett. Si el análisis factorial exploratoria era adecuado para el análisis de los datos, este se efectuó 
mediante el método de extracción x, y se contempló el método o prueba de x para la retención de 
factores. El análisis de las comunalidades de los ítems o variables se consideraron los criterios 
descritos por (Acito y Anderson, 1980; como se citó en Frías y Pascual, 2012). Posterior al análisis 
factorial e identificados los factores e ítems que integraron a estos se realizó un análisis de 
consistencia interna mediante el Alfa de Cronbach (Cronbach, 1951). En la presente investigación el 
recurso utilizado fue el software IBM-SPSS versión 22 para el análisis de fiabilidad y factorial. 
 
Resultados 
 

Tabla 1. Programas Académicos 
Programa académico Hombres Mujeres Total 

Ing. En Innovación Agrícola Sustentable 176 73 249 
Ing. Electromecánica 22 2 24 
Ing. En Sistemas Computacionales 24 6 30 
Ing. En Gestión Empresarial 29 71 100 
Ing. Industrial 23 11 33 
Arquitectura 7 6 13 
Total: 281 169 450 

Fuente: Elaboración propia 
 
Confiabilidad del instrumento 
 

En la evaluación general de la consistencia interna del instrumento los datos obtenidos en 
Alfa de Cronbach fueron de .942, lo cual refleja un grado alto de confiabilidad entre los ítems del 
instrumento realizado. 

 
Tabla 2. Estadística de fiabilidad general 

Alfa de 
Cronbach 

Alfa de Cronbach basada en 
elementos estandarizados N de elementos 

0.942 0.946 56 
Fuente: Elaboración propia 

 
En la evaluación de consistencia interna del instrumento en cada subconstructo (dimensión), 

se encontraron valores entre 0.590 más bajos y 0.857 más alto en todas las dimensiones. 
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Tabla 3. Estadística de fiabilidad por dimensión 
Dimensión  Alfa de cronbach No. De ítems 
Propósitos claros de vida 0.691 1,2,3,4,5 
Talento humano 0.762 6,7,8,9,10 
Valores  0.776 11,12,13,14,15,16,17,18, 

19 
Laboriosidad  0.807 20,21,22,23,24,25,26 
Autocuidado  0.590 27,28,29,30,31 
Compromiso social  0.743 32,33,34,35,36,37 
Sostenibilidad ambiental 0.745 38,39,40,41,42 
Trabajo colaborativo 0.829 43,44,45,46,47,48 
Gestión y co-creación del conocimiento 0.857 49,50,51,52,53,54,55,56 

Fuente: Elaboración propia 
 
Validez 
 

La validez del instrumento se realizó por medio del análisis factorial, se utilizó el método de 
componentes principales con la rotación Varimax, donde se realizó primero la aplicación del índice 
de Kaiser-Meyer-Olkin, presentando en cuenta que siendo mayor a 0.7 (Cerquera, Cala y Galvis, 
2013); se aplicó la prueba de esfericidad de Bartlett con una significancia de 0.000 y un índice KMO 
de 0.934, con lo cual se indicó que era posible continuar con el análisis factorial. Datos presentes en 
la tabla 4. 
 

Tabla 4. Prueba de KMO y Bartlett 
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo .934 
Prueba de esfericidad de 
Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 9541.640 
Gl 1540 
  
Sig. .000 

Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis Factorial Exploratorio 

 
El análisis factorial se utilizó el Método de extracción: factorización de eje principal, donde 

la escala mostró una solución de siete factores que explican el 54.5% de la varianza de los datos, 
donde el factor uno explica en mayor proporción la varianza con un 27.7% y el factor siete en un 
menor con un 3.0.  
 
Análisis Factorial Confirmatorio 
 

En el análisis factorial confirmatorio se reafirmó lo que se había visualizado en el análisis 
factorial exploratorio, donde marcaba solo cuatro factores por encima del 1.0 de los doce que 
presentaba.  

En la matriz de factor rotada por medio de método de rotación: Varimax con normalización 
Kaiser se extraen 41 variables o ítems que están por encima del .40, distribuidos de la siguiente 
manera: factor uno los ítems (44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 y 56), en el factor dos los ítems 
(11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 26, 31 y 47), en el factor tres los ítems (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 
9), en el factor cuatro los ítems (33, 34, 35, 36, 38, 39 y 40). 
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Discusión 

 
En general el instrumento presentado mostró datos de validez y confiabilidad conforme a los 

que se quiere medir y para la población estudiada, en este caso universitarios; sería importante 
analizar las posibles diferencias entre otros grupos fuera del contexto universitario para poder realizar 
los comparativos de resultados con el grupo ya evaluado y así poder confirmar su utilidad. El 
instrumento de proyecto ético de vida puede ser una herramienta útil que puede guiar a las personas 
en la elaboración de un proyecto ético de vida y a la vez permite medir el nivel en que los 
universitarios y demás personas lo están llevando a cabo.  También puede ser un instrumento que 
lleve a las personas a una autoevaluación reflexiva sobre los posibles cambios que tiene que realizar 
en su persona para llevar un proyecto de vida constructivo que propicie en cambio en el entorno.   

El fin elemental de este trabajo de investigación fue realizar un estudio profundo sobre la 
validez de constructo del instrumento de proyecto ético de vida. Los resultados muestran una 
aceptable fiabilidad general de 0.925 del Alfa de Cronbach y en el grupo de siete dimensiones finales 
que quedaron entre .070 a 0.80, tomando en cuenta que entre 0.61 y 0.80, son considerados buenos 
(Díaz et al., 2015). El instrumento presentó una disminución significativa de ítems como fue de 56 
de su estructura original a 41 de su construcción final; donde los ítems retirados que estaban por 
debajo del .40 fueron: 2, 10, 11, 12, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 37, 38, 39 y 47, en el caso de 
ítem 45 sí estaba por encima del .40, pero también explicaba otro factor por lo mismo también fue 
retirado. Con menos ítems hacen el instrumento más accesible a las personas que en su momento 
harán uso de él. 

Otro hecho a destacar fue la disminución de  dimensiones que arrojo análisis factorial 
confirmatorio que pasó de nueve en su estructura original: propósitos claros de vida, talento humano, 
valores, laboriosidad, autocuidado, trabajo social, sostenibilidad ambiental, trabajo colaborativo y 
gestión y co-creación del conocimiento, a siete en su construcción final como fueron: Propósitos y 
talento humano, valores, laboriosidad, autocuidado, sostenibilidad ambiental, trabajo colaborativo y 
gestión y co-creación del conocimiento. 
 
Conclusiones 

 
El instrumento en la cuestión de la confiabilidad reporta un nivel alto. El coeficiente Alfa de 

Cronbach presenta un 0.942., lo cual refleja valores adecuados de estabilidad y consistencia interna 
entre los ítems del instrumento. La validez del constructo del instrumento de proyecto ético de vida 
en el análisis factorial exploratorio muestra la existencia de siete factores, el resultante se aproximó 
al número de dimensiones planteadas en su origen la cual eran nueve. 

 
La validez de constructo del instrumento en el análisis factorial confirmatorio muestra la 

existencia de cuatro factores representada en 41 ítems 15 menos que el instrumento original. Es 
necesaria la aplicación del instrumento en un grupo de personas fuera del ámbito estudiantil 
universitario, para conocer su comportamiento y realizar los comparativos de resultados con la 
muestra que se tiene y con ello dar más certeza de confiabilidad y validez del instrumento. 
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Importancia y consecuencia de las evaluaciones para ingresar a la docencia en Perú 

 
Importance and consequence of evaluations to enter teachers in Peru 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumen: En Perú, se concretó el ingreso masivo a las escuelas de 
ciencias de la educación universitarias y no universitarias sin filtro 
idóneo, ocasionando el egreso masivo sin la evaluación de grado 
adecuada, por lo que se presentó el problema principal que radicó en 
la relación existente entre el ingreso de personas no preparadas para 
iniciar la carrera profesional universitaria o no universitaria en 
ciencias de la educación, y el egreso sin cambios, así como las 
políticas públicas en la educación peruana que no colocaron 
limitaciones, ocasionando una avalancha de profesionales no 
preparados, a diferencia de otros países, tomando como referente a 
Finlandia, que al momento, es un ejemplo internacional de educación 
a nivel del ingreso a la carrera profesional de educación (docente). El 
objetivo fue determinar la importancia de que el alumno ingresante 
a la Escuela de Ciencias de la Educación en centros universitarios o 
no universitarios tenga competencias idóneas. Se concluyó la 
importancia de las evaluaciones de ingreso a la docencia y del filtro 
para el ingreso de los alumnos a las ciencias de la educación. 
 

Palabras clave: docentes; educación; enseñanza; ingresos; 
profesionales. 

Abstract: In Peru, the massive admission to the university and 
non-university schools of educational sciences without an 
adequate filter was completed, causing the massive graduation 
without the adequate evaluation of the degree, for which the main 
problem that lay in the relationship between the entry of people 
not prepared to start the university or non-university professional 
career in educational sciences, and the graduation without 
changes, as well as the public policies in Peruvian education that 
did not place limitations, causing an avalanche of unprepared 
professionals, to Unlike other countries, taking Finland as a 
reference, which at the moment is an international example of 
education at the level of entry into the professional education 
career (teaching). The objective was to determine the importance 
of the student entering the School of Education Sciences in 
university or non-university centers having suitable skills. The 
importance of the entrance evaluations to teaching and the filter 
for the entrance of the students to the educational sciences was 
concluded. 

Keywords: teachers; education; teaching; income; professionals. 
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Introducción 
 
Para abordar el problema, hay que determinar que, en Perú, al año 2022, hay más de 90 

institutos de educación superior, de los cuales, 66 se ubican en Lima (EstudiaPerú, 2022). De acuerdo 
al Instituto de Estadística e Informática (INEI): Mediante Resolución Jefatural N° 167-2019-INEI, 
aprobó el nuevo Clasificador Nacional de Programas e Instituciones de Educación Superior 
Universitaria, Pedagógica, Tecnológica y Técnico Productivas, “el cual permite la consolidación de 
un Sistema Nacional de Clasificadores, lo cual es un gran aporte al Sistema Estadístico Nacional 
(SEN)” (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2019a, p.1). 

Lo cierto es que al año 2018, ya se registraban 7 768 programas de educación superior 
universitaria pedagógica, tecnológica y técnico productivas, de estas, 1 734 son programas 
profesionales, 5 512 programas de posgrado de las universidades y 822 de los institutos superiores 
tecnológicos y técnico productivos (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2019b). Es 
preciso determinar que el incremento en la demanda de estudios en educación en centros 
especializados de nivel universitario ha hecho que se incremente la creación de estos (César & 
Oswaldo, 2020); sin embargo, existen marcadas diferencias entre instituciones de educación superior: 
Universidades e institutos en la medida que al no ser los mismos, ya sea por el contenido de su malla 
curricular y materias que se imparten, existiendo una diferencia significativa enfocándose, los 
institutos a la enseñanza de cursos de carrera directamente, mientras que las universidades tienden a 
la investigación, lo que hace una diferencia evidente en los rendimientos, no solo en los ingresos, sino 
también en los egresos en ambas modalidades de estudio superior (Instituto Nacional de Estadística 
e Informática, 2014), los que forman a los futuros estudiantes que egresaran de las universidades para 
su inserción en el campo profesional, con serias deficiencias en su escritura y su oralidad, 
determinando dónde y cómo egresan, cuáles son los factores determinantes en los procesos de 
inserción y trayectoria laboral (Zeballos Pinto et al., 2020). 

La contradicción es observable cuando un estudiante ingresante a la universidad de un origen 
escolar diferente, ya sea entre colegios públicos o su comparación con los privados; es más, los de la 
costa con los de la Sierra, se denota una incapacidad de comprensión lectora (Huanca-Arohuanca et 
al, 2021), inclusive, ya que no pueden leer correctamente, menos desenvolverse oralmente, esto ha 
sido observable por más de diez años en las universidades de Tacna y la diferencia existente con los 
estudiantes de las universidades del Perú, cuando son los que intervienen en los diferentes eventos 
nacionales, verificándose entre ellos, marcadas diferencias, como que no fueran formados en un 
mismo país lo que hace que se priorice la educación como política pública necesaria y preponderante 
para el desarrollo de las personas y del país, haciéndose necesario el desarrollo y aplicación real del 
derecho a la educación algo semejante ocurre en otras latitudes como México (Niño-Gutiérrez & 
Santos Santos, 2015). 

Por tanto, se evidencia que en Perú, la enseñanza a través de las Escuelas de Educación no es 
homogénea, dejando que ingresen personas no preparadas y egresen profesionales con serias 
deficiencias que son trasladadas a sus estudiantes, haciéndose un círculo vicioso, lográndose que el 
niño, adolescente, adulto o profesional, según sea el caso, no consiga efectuar un constructo adecuado, 
menos escribir correctamente, lo que conlleva a una incapacidad para poder comunicarse 
adecuadamente, produciendo profesionales que llegan a grados académicos altos sin saber expresarse, 
concretándose una diferencia en la enseñanza, más aún si se considera que cada una de las personas 
es el cúmulo de lo aprendido de sus profesores, no sólo en la instrucción, sino que también se 
transfieren las competencias e inculcan valores. Estos detalles que se evidencian en el diario vivir, en 
la observación a través de los medios de comunicación, en las peroratas de las autoridades inclusive, 
levantan la preocupación por querer avanzar y erradicar el mal hablar, el no desarrollar ideas, el 
incrementar la comprensión lectora, para que finalmente, el aspirante a una carrera profesional se 
encuentra en igualdad de oportunidades, capacidades y competencias similares. 

 



https://doi.org/10.35766/j.ecocience.22462 

Linares-Vizcarra, M. L. C. & Montero-Zúñiga, E. T. 

Finalmente, hay que ver este problema con visión de país, para que Perú pueda equipararse y 
tener un desarrollo y una sostenibilidad al igual que países desarrollados en educación, como lo es 
Finlandia, por lo que se tendrá como referente, de ahí se traduce que en Finlandia, se destina el 11% 
los fondos públicos para la educación, siendo el principal objetivo, otorgando igualdad a todos sus 
ciudadanos (Judit y Judith, 2019); sin embargo, la diferencia radica en lo personal; es decir, quienes 
acceden a estudiar educación conforme lo indica Inger Enkvist, profesora sueca que se ocupa de los 
sistemas educativos de Finlandia, Singapur y Suecia, este último país, muy similar a la realidad 
peruana lo que apoya los cambios que deberán proponerse, de ahí, que indica que el motor de la 
calidad de los profesores es primordial, en la medida que desde el inicio, se preocupan por la 
lectoescritura, y también se ocupan en las ISO, lo que en Perú no se observa, para ayudar a los que 
han tenido pocas ganas de estudiar, puedan superar sus dificultades, para ello se necesitan profesores 
especiales, igualmente, se debe destacar que la formación profesional de los finlandeses tienen un 
vasto tiempo y esfuerzo destinado a convertir la formación profesional en algo tan atractivo que más 
o menos el 40% de los alumnos eligen formación profesional, lo que hace la diferencia con muchos 
países, esto ha sido resultado de añadir a los profesionales más tradicionales, como carpinteros, 
fontaneros, profesiones nuevas atractivas para jóvenes como el diseño de ropa, cosas con los 
ordenadores en particular, profesiones atractivas modernas que dan un ingreso aceptable y que no son 
tan teóricas que aún huelen a escuela tradicional, a superar esa etapa, porque saben que después les 
espera la libertad, e igualmente, estos alumnos saben que pronto estarán en otra etapa, por lo que la 
primera docencia es la más difícil. 

Por lo que, los finlandeses combinan los buenos profesores, educación especial, el atractivo 
de la educación profesional y también el atractivo de los bachilleres que quieren estudiar fuerte, y los 
profesores, para entender cómo han llegado a tener acceso a la buena voluntad de los mejores 
estudiantes, hay que decir en el bachillerato, se cuenta con cursos, que quizás en número sean 
ridículos, pero el joven puede elegir los cursos que estudiará, aunque hay cursos que son obligatorios, 
para luego hacer una revalidación, siendo obligatorios el fin es el sueco, el inglés y las matemáticas 
que son instrumentos de pensamiento, y legó, cada estudiante añade lo necesario para su futura 
profesión, por lo que si desea ser profesor de francés, estudiará latín francés y quizá español, así que 
de acuerdo a los planes de cada uno, podrá ir añadiendo. 

La pregunta, ahora, es: ¿Qué pasa con los futuros profesores? Después del bachillerato, 
mandan sus papeles, los resultados de sus cursos y revalidación a una agencia central, en el caso 
finlandés, pueden recibir de 10 solicitudes para cada plaza en la formación profesional. El primer 
paso es eliminar a la mitad de los solicitantes, basados en sus notas y después de una prueba de lengua, 
matemática y resolución de problemas, eliminándose otra mitad, siendo el paso final una entrevista, 
observándose que hay tres niveles de selección intelectual y el último paso es la entrevista para que 
el candidato muestre que sabe hablar de manera adecuada para una situación semi formal como es 
una entrevista en la universidad, para determinar que el candidato maneja el lenguaje de manera 
adecuada, siendo una gran fuente de apoyo a los alumnos que van escuchando esa voz, y si es una 
voz culta, aprenderán por la manera en que habla el profesor, además de la propia instrucción del 
profesor, entonces un profesor que ya pasó por esas etapas, antes de entrar a la formación docente, ya 
es probable que sea uno bueno, al final. 

Todos los profesores, en todos los niveles pasan por esa selección, de tal forma que ningún 
alumno encontrará a un representante de la escuela y del conocimiento que no sea una persona culta, 
lo que es importante, porque hace que, desde el comienzo, el alumno piense que un profesor es alguien 
respetable y respetado, por lo que, en ese momento, ya no es necesario imponer reglas, sino que 
funciona automáticamente (Alvarado & Luna-Nemecio, 2022). Se comparan cuatro factores cuando 
se compara diferentes sistemas educativos: lo que hacen los alumnos, lo que hacen los padres, lo que 
hacen los profesores y lo que hace el estado, por lo que una manera de explicar el éxito finlandés es 
que esos cuatro factores giran todos en la misma dirección; es decir, los alumnos estudian, los padres 
apoyan, los profesores trabajan bien, y el estado les da un arco adecuado para todo esto. En Singapur 
es algo diferente, pero igualmente se está promoviendo que el alumno debe tener la posibilidad de 
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desarrollarse tanto como le sea posible y están diseñando un sistema educativo para optimizar su 
nivel. Es importante, apuntar que hay exámenes cada tres años, siendo en Singapur, una enseñanza 
flexible para que cada quien escoja la forma de estudiar (Enkvist, 2017a).  

Regresando a la selección de los profesores, en Finlandia, que son tan buenos, antes de entrar 
a la formación profesional de docentes ya se les está pagando, luego, cuando ya están trabajando, 
tienen derecho a un mentor, que los sigue durante el primer tiempo, para después de unos años, puedan 
elegir otra segunda carrera, pudiendo convertirse en mentores de otros profesores, o si desean en 
autores de manuales para la escuela o en expertos y empezar a trabajar en el ministerio de educación, 
y al haber pasado por el mismo filtro, la confianza es mutua, considerando que en el ministerio 
trabajan los mejores (Enkvist, 2017b).  Suecia tiene un modelo negativo, similar al Perú, debido a las 
diversas reformas iniciadas en la década de 1960 (Enkvist, 2017c), que son altamente educados, 
tienen una economía fuerte y tienen una sociedad pacífica. Había más colegios privados, pero luego 
se hicieron reformas educativas. 

Queda cristalino que, en el Perú, se presentan contradicciones, se quiere una educación 
inclusiva, pero las incertidumbres y las superposiciones son las que se encuentran, en la actualidad, 
con las tecnologías emergentes que inundan nuestra era, siendo el campo educativo, cada vez más 
digital, en el que el campo educativo obliga a tomar decisiones responsables en los tres niveles: 
gubernamental, institucional y áulico (Samaniego, 2018). En la actualidad, se tiene claro que el capital 
es el conocimiento y que, para reducir las brechas de desigualdad, se hace indispensable que los 
docentes tengan un nivel adecuado; sin embargo, hay que apuntar que las motivaciones no son 
siempre las adecuadas. La agenda actual de la política educativa avanza en el fortalecimiento de la 
profesionalización de los maestros, desde la contratación de los mejores candidatos hasta la mejora 
de la calidad de la enseñanza y las condiciones de carrera educativa, se potenciará la 
profesionalización de los docentes, siendo el objetivo que la educación sea más atractiva. La idea no 
es solo atraer a los mejores candidatos, sino también retener a las personas más talentosas en base a 
evaluaciones de desempeño y fomentar la progresión profesional a través de incentivos salariales y 
reconocimiento profesional (Tobón & Luna-Nemecio, 2020). En este sentido, es importante esbozar 
(aunque de manera muy exploratoria) el panorama de motivaciones que han llevado a los docentes 
peruanos a comprometerse y continuar con la docencia (Eguren & de Belaunde, 2019) siendo 
determinante la cantidad de profesores que aún no alcanzan la calidad como en Finlandia, un caso ya 
referido con anterioridad. 

 
Desarrollo 
 
Justificación empresarial/organizacional 

El problema de la formación universitaria y no universitaria en ciencias de la educación o 
profesorado, se da en estos dos ámbitos, en el campo empresarial, cuando vemos universidades o 
Institutos privados que son constituidos como empresas con fines o sin fines de lucro, pero que 
finalmente está bajo la dirección de pocas personas que lucran en menor o mayor cantidad con solo 
tener la autorización de SUNEDU; sin embargo, los profesionales de la educación egresan sin las 
competencias idóneas, al igual que las constituidas por el estado, haciendo que las remuneraciones 
de los profesores no sean suficiente, y dejando que ingresen y egresen con graves y gruesas falencias 

 
Justificación académica 

Importante obtener resultados de la investigación, de forma que podamos proponer una 
alternativa de solución al problema indicado, y sea una contribución académica para el inicio de una 
estructura adecuada para su desarrollo y crecimiento educativo-cultural, sostenible (Luna-Nemecio, 
2022). Para que una persona se prepare para la vida, en este siglo, es necesario un proceso de 
socialización a través de la educación, para lograrlo, se requiere de aprendizajes diversos, los que 
dependerán del desarrollo social, que demanda habilidades, normas y valores, así como la ética en el 
actuar personal y en grupo. No olvidemos que la persona es eminentemente social por naturaleza, y 
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por ello, perteneciente a una cultura, grupo étnico o parte de un país, en el que debe preponderar la 
comunicación social. Este proceso se inicia en el nacimiento y continua a lo largo de la vida, en que 
los diferentes factores exógenos tiene un papel importante, y más por parte del individuo que puede 
escoger que adoptar y qué dejar de lado, haciendo uso de su libre albedrío de escoger entre lo que 
pueda presentársele y en la que los padres son el pilar del inicio de esa formación, los familiares, 
docentes, amigos, vecinos, líderes de organizaciones sociales y políticas, personajes públicos y 
comunicadores sociales (Tocora Lozano y García González, 2018). 

 
Es necesario atraer la atención de padres, maestros, profesores, investigadores, empresarios 

y políticos que deseen comprender el contexto filosófico e ideológico de la "reforma educativa". Ha 
sido probado en el sistema educativo de los países occidentales durante varias décadas hasta el día de 
hoy, que los resultados son manifiestamente insuficientes y lindan con la peligrosidad de la 
mediocridad y lo inculto, haciendo que la sociedad muestre conductas violentas, apareciendo una 
nueva especie de analfabetismo entre los escolares, habiéndose introducido una idea errónea acerca 
de lo que es educar, y esto se debe, básicamente, porque se ha equivocado la tendencia de la misma, 
debiendo de cuidarse la calidad del servicio educativo respecto a los contenidos, concepciones 
pedagógicas, filosóficas e ideológicas que orientan esta tarea y no actuar sólo con el principio de 
igualdad de oportunidades (Bicocca, 2019). 

 
Los sistemas educativos exitosos, resaltan tres aspectos; conseguir que, para ejercer la 

docencia, deben ser las personas más aptas, desarrollarlas hasta lograr que sean eficientes instructores, 
y garantizar que el sistema funcione, para brindar la mejor instrucción posible a todos los estudiantes, 
por ello, es que las intervenciones de algunos países han mejorado sus sistemas educativos, revelando 
aspectos clave como: conocer el estado operativo actual y determinar un conjunto de intervenciones 
incluyendo sugerencias empíricas sobre qué hacer para mejorar el sistema educativo, sobre cómo los 
estudiantes completan su educación preparatoria, cómo domina las habilidades para tomar decisiones 
y enfrentar desafíos como un ciudadano más, estos factores, son considerados en el Informe del 
Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) (Flores Ari et al., 2022). 

 
El informe de Cuenca y Vargas cubre el período comprendido entre 2012, cuando se aprobó 

la Ley de Reforma Docente, y 2017, período en el que se introdujo una reforma más integral de la 
profesión docente en comparación con otros años, incluida la implementación de una nueva profesión 
y la renovación del maestro. Formación y desarrollo de una estrategia de bienestar docente, existiendo 
consenso sobre los avances que se han logrado con respecto a las áreas analizadas. La existencia y 
uso de estándares de desempeño docente, una estructura clara de una carrera profesional digna, y la 
transparencia y pertinencia de las evaluaciones docentes realizadas hasta la fecha constituyen una 
mejora (Cuenca y Vargas, 2018). 

 
La evaluación docente, en el Perú, se apuesta para que sea un instrumento de fortalecimiento 

de la profesión y no un mecanismo que premie o castigue el trabajo del docente, en la medida que ya 
se ha transitado hacia formas más complejas y heterogéneas de evaluación docente, que data del 2014, 
en el que se inició la implementación de una política de evaluación docente, misma que se inicia con 
poca conflictividad a diferencias de las anteriores, y con un alto grado de participación de los maestros 
(Cuenca, La evaluación docente en el Perú, 2020). 

 
El aprendizaje y la enseñanza son contenidos estrechamente ligados, desde que se evidencia 

su interdependencia, no se puede enseñar lo que no se aprendió o se hizo equivocadamente 
(Aprendizaje y enseñanza docentes). Para entender nuestro país, mismo que se encuentra insertado 
en América Latina, y por lo tanto no es una isla; que, sin embargo, se hace imprescindible su 
comparación en el nivel de políticas públicas referidas a la educación, podemos indicar que ésta, en 
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Colombia está caracterizada por su sectarismo y exclusión en su diseño, la participación de la 
sociedad civil, los grupos de interés y actores beneficiarios (Avendaño Castro et al., 2017). 

 
Un estudio de la UNESCO (2008) mostró que una de las principales variables para explicar 

los resultados de aprendizaje de los estudiantes de primaria es el ambiente escolar. La convivencia en 
el campo afecta en muchos aspectos. Los docentes son fundamentales para la gestión de la 
convivencia de los estudiantes, aplicando técnicas de mediación, siendo el docente el principal gestor 
de los conflictos que se susciten, siendo esta una realidad en América Latina y el Caribe, la que no 
dista mucho de lo que existe en el mundo (Obaco Soto, 2020). 
 
Conclusiones 

 
En Perú, el ingreso al profesorado, conocido como la carrera de Ciencias de la Educación a 

nivel nacional, es deficiente. Se hace necesaria la modificación a los lineamientos legales para el 
ingreso a las carreras de Ciencias de la Educación en los niveles universitario y no universitario. Las 
personas, profesionales o no que egresan de las instituciones educativas, instituciones tecnológicas, 
universidades y otros, son el cúmulo de todo el aprendizaje adquirido de los profesores y/o docentes, 
replicando, en muchos casos, las falencias en el desarrollo de las ideas, expresarse y escribir. A pesar 
de tener el 11.4% del presupuesto general de la república, no es correctamente gestionado, y por ello 
las falencias en la educación, no velándose por el derecho constitucional a la educación. 
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Resumen: Ante la falta de instrumentos para evaluar las prácticas 
docentes socioformativas, que permitan observar en un grupo la 
participación, el trabajo colaborativo para resolver un problema de 
manera dialógica y construir un aprendizaje entre los miembros de la 
comunidad. Objetivo, presentar el proceso de diseño y validación de una 
rúbrica socioformativa para observar estas prácticas docentes 
socioformativas. Método: se empleó un instrumento elaborado que fue 
una guía de observación fue evaluado por 10 jueces, el cual concluyeron 
que era pertinente con validez de contenido, aplicándose a 15 docentes de 
educación básica. Ellos valoraron la pertinencia y la redacción de la guía 
de observación lo que representa un instrumento sistematizado, que 
mediante procesos dialógicos se permite debatir, asegurar o replantear una 
situación, y así́, construir conocimiento reflexivo y crítico. Resultado: el 
diseño de un instrumento de evaluación. Conclusión: Las comunidades de 
aprendizaje, es una oportunidad para trabajar de manera conjunta para 
diseñar y sostener procesos de aprendizaje y de las practicas docentes 
mediante un trabajo colaborativo. 

 

Palabras clave: comunidades de aprendizaje; enseñanza socioformativa; 
evaluación; guías de observación; práctica docente 
 
Abstract: Given the lack of instruments to evaluate socioformative 
teaching practices, which allow to observe in a group the participation, 
the collaborative work to solve a problem in a dialogical way and build 
learning among the members of the community. Objective, to present the 
process of designing and validating a socioformative teaching practices. 
Method: an elaborated instrument was used, which was an observation 
guide and was evaluated by 10 judges, who concluded that it was pertinent 
with content validity, being applied to 15 basic education teachers. They 
valued the relevance and writing of the observation guide, which 
represents a systematized instrument, which through dialogical processes 
allows one to debate, assure or rethink a situation, and thus, build 
reflective and critical knowledge. Result: the design of an evaluation 
instrument. Conclusion: Learning communities is an opportunity to work 
together to design and sustain learning processes and teaching practices 
through collaborative. 
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Introducción 
 
La educación en México requiere de una transformación de las prácticas docentes para formar 

alumnos que cumplan los retos de la sociedad del conocimiento (Sánchez, 2016), lo cual implica un 
cambio de paradigma en la educación, en la cual se propone que sea humanista, integral, que 
desarrolle competencias para la vida. Educar para la vida considera una educación basada en una 
cultura para la paz, el deporte, el arte, la música, con una orientación cívica donde predomine la 
inclusión de los alumnos. Con esto lleva una transformación en las prácticas docentes con ello la 
formación y actualización para ofrecer a los alumnos una educación con una visión holística, llevando 
a un desarrollo sostenible (Díaz, 2018). Para ello implica una metacognición de su práctica docente, 
siendo necesario contar con un instrumento que permita esa autoevaluación del propio desempeño 
docente. 

Dentro de estos retos que implica la educación se requieren de nuevos procesos de 
actualización de los docentes que permita el diálogo, compartiendo una visión, un análisis de saberes, 
la gestión de su propio conocimiento, la reflexión de los problemas (Tobón & Guzmán 2018), que 
impliquen la búsqueda de soluciones para el logro de las metas que se encuentran en el currículo 
(Ibarra-Piza et al., 2018). Para valorar las prácticas docentes se carece de un instrumento que permita 
evaluarles con validez y confiabilidad para valorar sus fortalezas y áreas de oportunidad (Ibarra-Piza, 
et al.,2018). 

Las prácticas pedagógicas hacen referencia a la relación entre un sujeto y el facilitador cuyo 
propósito es favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje; esto se refiere a una disposición dialógica 
y reflexiva del conocimiento para alcanzar los propósitos educativos en un contexto determinado 
(Forgiony, et. al., 2018). Las prácticas pedagógicas actuales carecen de una enseñanza socioformativa 
(López-Vazquez & Veytia-Bucheli, 2019), mediante la cual se implementan estrategias para 
favorecer la colaboración a través de la metodología de proyectos formativos en los que se pretende 
buscar alternativas de solución crítica ante problemas de contexto, y que ofrecen una alternativa ante 
la enseñanza tradicional (Mosqueda et al., 2018). 

El término socioformación ha retomado algunos conceptos de otros enfoques pedagógicos 
como el constructivismo, el aprendizaje significativo y el pensamiento complejo, sin embargo, se 
requiere orientar la enseñanza a la búsqueda de soluciones para afrontar los retos de los diferentes 
contextos (Riveradiana et al., 2015) y bajo los objetivos y lineamientos del desarrollo social sostenible 
(Luna-Nemecio et. al, 2019). Es necesario que el sistema de actualización del docente sea a través de 
espacios que permitan la reflexión, visión compartida, saberes previos, contextualización del 
problema y de una autoevaluación de sus prácticas docente (Sánchez, 2017). 

Los modelos educativos y sus enfoques responden a los retos de las sociedades del 
conocimiento, para responder a los retos que lleva el de lograr un cambio social, para terminar con 
las desigualdades sociales, terminar con la pobreza, y encontrar soluciones que permitan mitigar los 
efectos del cambio climático (Luna-Nemecio, 2019). La formación docente requiere un cambio en la 
forma de enseñar no solo los contenidos sino mediante proyectos de impacto social y esto a través de 
la creación de comunidades de aprendizaje donde se practiquen los principios de ellas como la 
dialogicidad, la solidaridad, toma de decisiones, trabajo colaborativo, tomando la metodología del 
nuevo enfoque de problemas a fin de explicar situaciones particulares como el impacto de la pandemia 
en un sitio determinado (Niño-Gutiérrez, 2021). 

Hablando de prácticas docentes conlleva una evaluación socioformativa, la cual ha cobrado 
relevancia debido a los fundamentos metodológicos dan pie a una sistematización y aplicación de 
instrumentos de evaluación socioformativos como rúbricas, listas de cotejo, portafolio de evidencias 
y guías o registros de observación (Hernández-Mosqueda et al., 2016). Hablando de guías de 
observación existe poca información al respecto en la bibliografía, este instrumento se define como 
un método interactivo en donde se recoge la información de los hechos observados, permitiendo tener 
elementos de la realidad para analizarlos. 
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Desarrollo 
 
Las guías de observación como instrumento de investigación cualitativo que forma parte de 

la evaluación socioformativa (Tobón, 2017), consisten estas en una lista de indicadores que se 
redactan en forma de afirmaciones o preguntas, que orientan la observación de las prácticas docentes. 
El proceso de observación requiere de atención orientado a obtener la información requerida. Este 
instrumento busca la unión de abordar la realidad de las prácticas sociales porque permite estudiar 
los momentos de las prácticas docentes. 

Dentro de las prácticas docentes socioformativas, el pensamiento complejo forma parte de 
él, porque se busca la formación integral que esta se da a través de la evaluación mediante las guías 
de observación como instrumento cualitativo porque permite valorar las diferentes dimensiones del 
contexto, observando con ello la actuación integral  en su desempeño y la relación de saberes que 
integran los observados, para atender con ello los retos de las sociedades del conocimiento (Tobón, 
2017), y para un desarrollo social sostenible (Luna-Nemecio et al., 2019) que se refiere a un proceso 
por medio del cual una persona cuenta con niveles de vida de calidad porque tienen un cambio en su 
economía, convivencia, autoconocimiento, inclusión,  salud,  un bienestar para lograr un equilibrio 
en su vida. 

Las prácticas pedagógicas deben ser evaluadas mediante instrumentos que sean válidos, 
confiables y pertinentes en el cual laboran, para ello deben de ser socioformativas que permitan 
formar personas que sean capaces de realizar un proyecto ético de vida para afrontar los retos del 
contexto local y global (Prado, 2018). Algunos de los instrumentos de estos se comparten en las redes 
sociales o en páginas de internet por lo que resultan poco confiables, pues no son acordes al contexto 
de los docentes por lo que impide que se hagan observaciones pertinentes, así como un 
acompañamiento necesario y puntual a las necesidades de formación de los mismos. El instrumento 
que se aplique con dicha finalidad debe de promover la metacognición, en ellos para que sea un 
proceso de aprendizaje continuo. 

Considerando lo anterior, el presente estudio, al ser de corte cualitativo, se enfocó en las 
siguientes metas: 1) diseñar un instrumento pertinente y práctico para evaluar las prácticas docentes 
considerando los retos de la sociedad del conocimiento y el enfoque socioformativo; 2) realizar la 
validación de contenido del instrumento con un grupo de jueces, para determinar su grado de 
relevancia y coherencia teórica; 3) aplicación a un grupo piloto para evaluar la comprensión y 
satisfacción con el instrumento mediante la estimación del Alfa Cronbach. 

 
Tipo de Estudio 
 

Se realizó un estudio que se centró en la validez y la confiabilidad del instrumento como una 
guía de observación (Mortecinos et al., 2016), para evaluar las prácticas docentes socioformativas 
(Riveradiana et al., 2015), mediante un enfoque cualitativo (López & Sandoval 2016) y sobre todo 
aplicadas en diferentes países de Latinoamérica entre ellos, México (Niño-Gutiérrez, 2020). 
 
 
Instrumentos 

Los instrumentos utilizados son una rúbrica socioformativa (Tobón, 2017), la cual contiene 
los indicadores y los niveles de desempeño de una guía de observación para valorar las prácticas 
docentes, en la cual fue valorado por los tres expertos en una prueba piloto para la para dar la validez 
y confiabilidad de dicho instrumento, donde hay varias experiencias aplicadas a trabajos finales 
universitarios desde la socioformación en México (Niño-Castillo et. al., 2020). 
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Participantes 
Los participantes en esta prueba son docentes, directivos de educación básica con el grado 

de maestría con una experiencia en mínima de años, otro segmento de los once jueces son profesores 
investigadores con una experiencia en la investigación en el área de la educación con grado de 
Doctores, los cuales el 69% son mujeres y el 41% son hombres. Las edades oscilan entre los 33 años 
a 62 años. 

 
Procedimiento 
 
1. Diseño y revisión por expertos. Se diseñó el instrumento mediante una escala tipo Likert, en 
donde participaron tres expertos en la mejora del instrumento. Dentro del presente informe, se obtiene 
que se aplicó una encuesta de satisfacción a 13 jueces dentro de los cuales el 69% son mujeres y 
mientras que el 41% son hombres. Dentro de sus roles en cuanto a la función que realizan los jueces 
dentro de su ámbito de competencia se tiene que dentro del total de los jueces se cuenta que son 3 
directivos, 2 docentes de educación primaria, 1 apoyo técnico pedagógico, 2 coordinadores de 
estudios de maestría y doctorado, mientras que 3 son jefes de enseñanza. 
 

Dentro de sus grados de estudio se cuenta que, de los 13 jueces, 6 de ellos cuentan con maestría 
y 7 con doctorado. En cuanto a sus áreas de experiencia profesional 5 de ellos son expertos en el área 
de investigación de educación, 2 en el área de pedagogía y mientras que sólo 4 de ellos en 
investigación-acción. En cuanto a sus años de experiencia profesional cuentan de 8 a 42 años de 
servicio dedicados a la labor de la educación. Dentro de la experiencia han publicado 22 artículos en 
el área, un total de 9 números de libros publicados en el área y un 46% en la revisión, el diseño y/o 
validación de un instrumento. 
 

Los expertos realizaron algunas recomendaciones para la mejora del instrumento de la guía 
de observación los cuales fueron: 1) en cuestión a la redacción de algunos indicadores para ser más 
explícitos, 2) se quitaron algunos indicadores del instrumento que no coincidían en cuanto a lo que 
es la enseñanza socioformativa, 3) se realizaron algunas correcciones de errores ortográficos. Estas 
recomendaciones fueron tomadas en cuenta en base a la experiencia de los jueces y expertos. 

 
2. Estudio de la validez de contenido. Esto se hizo mediante la evaluación por parte de 13 jueces. 
Esto se hizo por medio de la W de Kendall o V de Aiken. Esta técnica consiste en valorar el valor de 
la media y se obtuvieron los siguientes resultados los cuales se muestran en la tabla, que incluye la 
pertinencia, la redacción tanto en la media como en V de Aiken, Se aceptaron valores superiores a 
0.75 con un p<0,05. Los ítems con valores inferiores fueron eliminados de la prueba. 

En el presente estudio se cumplió con la Ley de Protección de Datos Personales que se 
encuentra vigente en México. Los datos que brindaron los participantes fueron con el consentimiento 
por escrito de los participantes, además son guardados de manera confidencial en la plataforma. 
Asimismo, el estudio fue aprobado por el comité académico de la institución de educación superior 
donde se llevó a cabo y no representó ningún riesgo para los participantes. 

De acuerdo con las metas definidas en el estudio, se obtuvieron los siguientes resultados.  En 
cuestión a la confiabilidad del instrumento se utilizó una rúbrica socioformativa la cual contiene los 
indicadores para valorar el instrumento, los cuales estos cumplen en la claridad y las normas de la 
redacción, dentro de estos indicadores dentro del instrumento cumplen en cuanto al propósito puesto 
que promueve el diálogo para compartir ideas para solucionar un conflicto. Dentro de la ponderación 
se tomaron las siguientes valoraciones dentro de la rúbrica que son: muy malo, malo, aceptable, bueno 
y excelente, de los cuales, la valoración que realizaron los expertos se encontraba en los niveles de 
bueno, solamente algunos estos no se consideraron aceptables en cuanto a redacción y coherencia que 
se eliminaron. 
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En cuanto al diseño del instrumento de evaluación que es una guía de observación es 

permitente puesto que los jueces y expertos determinaron la validez del mismo, en cuanto a los ítems 
que se realizaron, fueron descartados algunos, pues no contaban con la coherencia en la redacción de 
los indicadores y eran repetitivos, dado que estos permitan  observar las practicas docentes no en los 
indicadores de la guía de observación, no se observan acciones propiamente los retos de las sociedad 
del conocimiento y del enfoque socioformtativo, que este permite que se resuelvan problemas de 
manera dialógica (Vazquez-Ayala, D. 2020). 

Durante la aplicación del instrumento guía de observación al grupo piloto, se valoró la 
comprensión de los indicadores del mismo, así como los jueces por medio de la estimación del Alfa 
Cronbach se pudo determinar el valor de la pertinencia es de 4 y en cuanto al valor de la redacción es 
de 3.9. Mientras que el valor más bajo para la pertinencia es de 3.1 y en cuanto a redacción es de 3.2 
por lo que se demuestra la confiabilidad a partir de la aplicación de los jueces y expertos, dado que el 
instrumento posee validez de contenido debido que la pertinencia y validez. El estudio muestra que 
el instrumento posee valores adecuados de confiabilidad, tomando como referencia los indicadores a 
observar la práctica docente socioformativa, quien establece que valores de Alfa de Cronbach 
superiores a 0.75 significan un buen grado de consistencia interna en un instrumento. 
 
Conclusiones 
 

A partir del estudio realizado, puede concluirse que el instrumento es pertinente para evaluar 
y valorar la práctica docente socioformativa mediante las comunidades de aprendizaje, tomando 
como base el juicio de expertos, el cual fue realizado por docentes investigadores con experiencia en 
el área. Diversos estudios señalan la importancia del juicio de expertos para asegurar la pertinencia 
del instrumento de una guía de observación, debido a que con frecuencia se diseñan instrumentos 
con bajo grado de coherencia con la teoría y el entorno. De esta manera, se puede plantear que el 
instrumento está acorde con los avances teóricos y puede ser relevante en futuras investigaciones. 

La confiabilidad de un instrumento se refiere a que la guía de observación por sí misma 
representa un instrumento sistematizado con coherencia, para el registro visual y verificable, que 
consiste en analizar utilizando los sentidos para describir, argumentar analizar y explicar desde los 
indicadores lo observado, dentro de las practicas docentes socioformativas para identificar si se 
generan espacios donde se promueva el diálogo, para resolver problemas que se presenten en la 
sociedad del conocimiento para la sostenibilidad den la educación. 

Cabe destacar que las guías de observación, es un instrumento que ayuda a la recolección de 
datos e información que consiste en utilizar los sentidos como es la observación y la escucha, además 
de la lógica para obtener hechos y realidades sobre las practicas docentes socioformativas. La 
relación de esta con las comunidades de aprendizaje, que estas son entendidas como un conjunto de 
personas bajo el liderazgo distribuido, el trabajo colaborativo, el desarrollo profesional basado en las 
necesidades de los alumnos se permite hacer una reflexión sobre su práctica y el trabajo en el aula, 
este análisis se realiza mediante la valoración e interpretación de los resultados de las guías de 
observación. 

Las comunidades de aprendizaje, es una oportunidad para trabajar de manera conjunta para 
diseñar y sostener procesos de aprendizaje y de las prácticas docentes mediante un trabajo 
colaborativo, que se dan entre diálogos para generar respuestas de solución a problemas presentados 
en el aula. La socioformación, permite contribuir al proceso de formación del docente que, mediante 
acciones en la generación de proyectos, se permitan dar respuesta a los retos que ofrece la sociedad 
del conocimiento.  Para que los docentes, permitan espacios para que los alumnos interpreten, 
busquen información, argumenten, que contribuyan a resolver problemas de tipo social como la 
convivencia, el desarrollo socioeconómico y la sustentabilidad ambiental (Luna-Nemecio, 2022), 
que se les presenten mediante la colaboración. 
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La limitación de este estudio es en cuanto a la poca existencia de la bibliografía en cuando a 
las comunidades de aprendizaje, una metodología que se encarga de resolver problemas a través de 
la dialogicidad, de todos los implicados, generando planes de acción. Dentro de la sociedad mexicana 
la actualización docente se tiene actualmente la necesidad de formar comunidades de docentes para 
atender los problemas que se presentan en la educación; que se relacionan con el pensamiento 
complejo, que este es el que plantea diferentes partes que entrelazan entre sí. 
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Resumen: El objetivo se enfoca en un análisis de las 
interacciones producidas dentro de una comunidad de 
aprendizaje de padres de familia y la relación generada con la 
escuela, a partir de las formas de participación gestadas en el 
entorno educativo. La metodología se basa en la implementación 
de una comunidad de aprendizaje, apoyada del método de 
interacción. Los resultados obtenidos permiten valorar si existe 
mejora del logro académico de los alumnos, así como, la 
modificación en sus esquemas de pensamiento y acción respecto 
al trabajo que realizan los centros escolares como resultado de su 
participación. El estudio concluye en la necesidad de capacitar a 
la comunidad educativa desde la autogestión de problemáticas 
propias, orientadas mediante las comunidades de aprendizaje 
para desarrollar un trabajo colaborativo. 

Palabras clave: comunidd de aprendizaje; padres de familia; 
paradigmas sociales; solución de problemas; trabajo 
colaborativo. 

 
Abstract: The objective is focused on an analysis of the 
interactions produced within a learning community of parents 
and the relationship generated with the school, based on the 
forms of participation developed in the educational environment. 
The methodology is based on the implementation of a learning 
community, supported by the interaction method. The results 
obtained allow us to assess whether there is an improvement in 
the academic achievement of the students, as well as the 
modification in their thinking and action schemes regarding the 
work carried out by schools as a result of their participation. The 
study concludes on the need to train the educational community 
from the self-management of their own problems, guided through 
the learning communities to develop collaborative work. 
 
Keywords: learning community; parents; social paradigms; 
problem solving; sollaborative work. 
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Introducción 
 

Hablar de la educación en México nos remite a realizar un análisis profundo del sistema educativo 
mexicano desde una óptica más crítica; el centralismo y corporativismo en el que se ha situado y las 
constantes transiciones a las que ha sido expuesta (Bejarano, 2018). Dichas transiciones han 
concurrido en la reconstrucción del sistema mismo, cuyas orientaciones y resultados se debaten entre 
dos proyectos de país, por una parte, un proyecto neoliberal y, por la otra, un proyecto democrático y 
equitativo. Mientras que el enfoque neoliberal se centra en el libre mercado sin intervención o 
regulación del estado, la tecnocracia, el crecimiento económico, aunado a la generación de 
desigualdad y control social; el enfoque democrático y equitativo, busca la igualdad y desarrollo 
social en conjunto de la participación comunitaria. Bajo esta premisa, la intención de este estudio no 
es señalar una separación absoluta entre las dos perspectivas; pues ambas se desprenden de una misma 
realidad y comparte, al menos en términos abstractos, los fines del progreso, la igualdad y democracia. 
Pero también participan de ciertas ideas o formas, acerca de los medios necesarios para conseguir 
dichos fines. Las diferencias principales radican en la comprensión de la base de la sociedad y la 
función del estado en la economía, el desarrollo y la conducción de la sociedad misma (Luna-
Nemecio, 2020a). 

La evolución misma de la sociedad provocada por el rápido avance de la ciencia y la 
tecnología, el desarrollo global de los países, medidos por su capacidad económica y productiva, ha 
provocado que dicho sistema se encuentre en crisis (Vilches & Pérez, 2016). Los individuos en lo 
particular y en lo colectivo, bajo una estructura de clase social acorde a la especificidad de la sociedad 
contemporánea, son la fuerza motriz de la historia. El sector y los intereses privados en competencia, 
son los motivos que permiten la creación de la riqueza y el desarrollo material; de tal forma que se 
pueden encerrar en posturas teóricas incongruentes, ya que no hay una correspondencia mecánica 
entre lo que se propone para el futuro de la educación y lo que se hace en la vida cotidiana (Luna-
Nemecio, 2017). 

El sistema productivo orilló a la creación y establecimiento de nuevos enfoques educativos, 
estableciendo a finales de la década de los años noventa del siglo XX, un enfoque por competencias 
(Zapata-Callejas, 2015). Es decir, el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes; donde, si 
bien se rescató la pertinencia de incluir las actitudes contenidos en este factor valorar, el peso que se 
le dio en la práctica, fue inferior; la falta de congruencia se hizo patente, al establecer evaluaciones 
estandarizadas, centradas en la medición de saberes y no en la trasformación del pensamiento en el 
individuo (Tamayo et al., 2015). 

Bajo este contexto, en México se estableció a nivel constitucional el termino calidad en la 
educación señalada en el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
como un principio establecido en términos empresariales, donde denotaban aspectos como: eficacia, 
eficiencia y pertinencia. Es decir, convertir a los individuos emanados del sistema educativo no en 
personas competentes, sino en personas competitivas; esta visión errónea de la educación permeó en 
los padres de familia y la sociedad misma; les permitió concebir a la educación, en términos de saber, 
en razón de cantidad; cómo enfrentar entonces la necesidad de concebir una educación trasformadora 
del hombre (Ramírez, 2017). 

En las instituciones educativas, los docentes han cumplido a la perfección este rol, pues se 
han encargado de ser trasmisores del conocimiento, pero de aquel conocimiento dado en un programa 
de estudio, han evolucionado en el uso de herramientas y metodologías de enseñanza con las que 
favorecen en sus estudiantes la mejora en sus habilidades (Serna et al., 2015). Sin embargo, el 
desarrollo del pensamiento crítico es un fin necesario que debería de fomentarse dentro de las 
instituciones educativas, la evolución misma de los individuos requiere relaciones que nos permitan 
vivir mejor en sociedad (Santiago, 2016); más aún, en muchos centros escolares la visión que tienen 
los docentes sobre la participación de los padres de familia es limitada, consideran que la relación 
con los padres de familia funciona “entre más lejos, mejor”, y las interacciones se limitan 
exclusivamente a la entrega de evaluaciones, narrar en reuniones convocadas una lista de logros o 
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dificultades alcanzadas por sus hijos, y un sin número de aspectos que nada tienen que ver con una 
educación en beneficio de un mejor desarrollo social (Cano & Casado, 2015). Es importante entonces, 
favorecer la participación de los padres de familia desde un panorama más amplio, donde se incluyan 
aspectos de participación que impacten en la formación académica, pero, sobre todo la formación 
ciudadana de sus hijos, ésta y muchas otras condiciones surgen al observar el rumbo de la educación 
en nuestro país y la relación con tan importante figura de la comunidad educativa, como lo son los 
padres y madres de familia. 

En el aula aún se gestan prácticas tradicionalistas, actividades mecanicistas orientadas a la 
resolución de problemas sin sentido y el abordaje de contenidos programáticos, más que el desarrollo 
del propio aprendizaje, es decir, se sigue trabajando en el que enseñar, pero se pone poco énfasis en 
el para qué aprender (Fernández et al., 2015). Esta hipótesis presenta una clara visión sobre el enfoque 
que muchos trabajadores de los sistemas educativos mantienen respecto al mismo; su perspectiva se 
limita en ver la educación como un cúmulo de contenidos de aprendizaje amalgamados en un 
programa de estudio que el alumno deberá completar al término de su escolarización, dejando de lado 
el verdadero sentido que la educación, donde esta deberá ser capaz de promover la trasformación de 
la sociedad misma (Mosquera, 2015). Esta visión se “trasfiere” a los padres de familia, pues se limitan 
a observar el desempeño académico de sus hijos en razón de la cantidad de contenidos logrados, 
expresados en resultados cuantitativos, aunque estos, solamente les sirvan para acreditar el ciclo 
escolar. Pero no se reflexiona en la necesidad social y la propia formación humana del individuo. 

Dentro del proceso educativo, son diferentes los actores involucrados encargados del éxito 
o fracaso del mismo; proveer de ciudadanos capaces de enfrentar y atender los problemas que 
demandan las sociedades actuales desarrollando competencias complejas, deberá ser el principal 
objetivo a alcanzar de los sistemas educativos. Por una parte, es a través de currículo que se establecen 
las bases donde se define el perfil del tipo de ciudadano que se desea formar, esto depende 
directamente del gobierno a través de las políticas educativas que establecen las directrices 
curriculares; por otra, los actores involucrados en el proceso de enseñanza, aprendizaje y 
acompañamiento, como lo son los docentes y padres de familia, cuya tarea principal y éxito del 
sistema educativo depende en gran medida de ellos (Perales & Escobedo, 2016). 

Por mucho tiempo, la educación ha basado su trabajo en la relación intrínseca que se da 
entre el maestro y el alumno dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, brindándole poca 
importancia a la participación de los padres de familia en la tarea educativa (Castro-Zubizarreta & 
García-Ruíz, 2016). En dicha participación, la dinámica escolar se ha convertido en una especie de 
ritual para los padres de familia, que año tras año durante el desarrollo del ciclo escolar, tienden a 
realizar una participación limitada únicamente a la entrega de reportes de evaluación, quejas, 
organización escolar de actividades, festividades y tareas administrativas o de mantenimiento y 
cuidado de las instalaciones, sin embargo, se deja de lado una parte fundamental que es el contexto 
social y familiar del alumno, pues son estos, los pilares fundamentales para el desarrollo de una 
sociedad sostenible (Torres et al., 2015). 

Esto implica reconocer el papel fundamental que juegan los padres de familia en la tarea 
formativa de sus hijos; si bien la escuela orienta y apoya el desarrollo de un currículo educativo desde 
el ámbito académico, es en la cotidianidad donde el niño pone en juego lo que conoce y aprende; es 
en lo social, lo que le enfrenta a un verdadero reto, le permite poner de manifiesto competencias 
adquiridas de índole cognitivo, técnico y valoral (Gutiérrez-Hernández et al., 2016); es decir, poner 
en juego sus conocimientos, habilidades y actitudes, los cuales conforman su competencia en un 
determinado nivel ante la movilización de saberes que emplea para enfrentar retos o desafíos. De esta 
manera, la escuela, está inserta en la vida del alumno y no el alumno inserto en ella, lo cual consiente 
la necesidad de integrar a los padres de familia desde un enfoque más participativo. 

Las reformas educativas gestadas en las últimas décadas, la propaganda evaluativa 
desvirtuada, aunado al deterioro de la imagen del maestro por el trato mediático en los medios de 
comunicación, son factores que de manera negativa han impactado a las relaciones que prevalecen 
actualmente en los centros escolares (Vázquez, 2015). El empoderamiento de los padres de familia, 
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sin la promoción del papel fundamental que juegan en la educación de sus hijos, así como la apatía 
de docentes por generar condiciones que favorezcan la integración de los padres de familia donde se 
les permita conocer el trabajo docente, así como establecer vínculos de trabajo colaborativo con un 
objetivo común, ponen de manifiesto una realidad; en tanto que son retos que atañen al desarrollo de 
individuos capaces de integrarse a la sociedad del conocimiento en una extensión globalizada 
(Martínez-Chairez et al., 2016; Acevedo et al., 2017). En este contexto, “la sociedad del conocimiento 
se combina con la globalización. La globalización es un proceso que comprende múltiples 
dimensiones, tales como los aspectos económicos, sociales, políticos y culturales” (Pedraja, 2012, p. 
138). 

No obstante, los planes de estudio actuales establecen principios pedagógicos donde se hace 
patente la necesidad de “renovar el pacto entre el estudiante, el docente, la familia y la escuela” (SEP, 
2011, p. 26), es decir, fortalecer las normas de participación de los padres de familia como una 
condición necesaria para el respeto y el cumplimiento de las responsabilidades personales con la 
comunidad escolar y no como un acto impuesto. Sin embargo, en la mayoría de las instituciones 
educativas mexicanas esta visión prevalece, pues los mecanismos que hasta ahora la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) en México ha considerado, como por ejemplo: escuela para padres y los 
consejos escolares de participación social (CEPS), entre otros., los cuales no han tenido el impacto 
suficiente para potenciar la participación de los padres de familia y vincular su intervención en 
esquemas que contribuyan a desarrollar un trabajo colaborativo con la escuela en la formación integral 
de sus hijos. Estas relaciones se reducen específicamente a la escucha de pláticas o talleres, donde los 
temas son definidos institucionalmente sin avocarse a las necesidades propias del contexto o 
necesidades de cada comunidad escolar (SEP, 2014). 

Una oportunidad para brindar atención a este vacío en las formas de vinculación entre la 
escuela y los padres de familia, son las comunidades de aprendizaje como modelo de intervención 
(Luna-Conejo, 2020). Las comunidades de aprendizaje son un mecanismo de interacción probado 
como respuesta a los cambios y retos sociales que han sido acuñados por la sociedad de la información 
(Díez-Palomar & Flecha-García, 2010). La apertura a espacios de interacción, diálogo y comunidad, 
permite prepararse en la competitividad y la solidaridad, aspectos fundamentales para enfrentar los 
retos del contexto actual, pero sin perder de vista el enfoque que permita un desarrollo sostenible 
(Luna-Nemecio, 2020a), procurando convertirse en una sociedad del conocimiento eficaz, pero sobre 
todo valorando los riesgos de las decisiones humanas que nos afectan como sociedad: este concepto 
incluye al trabajo no solo de profesionales de una misma rama, sino de la integración de personas 
adultas, pues existe en ellos el bagaje de conocimientos adquiridos por la inteligencia cultural 
(Racionero y Serradell, 2005). 

Se requiere generar conciencia social y las comunidades de aprendizaje son un medio eficaz 
para ello. Es importante reubicarnos en un paradigma socioformativo, que nos permita reconstruirnos 
como individuos de la sociedad a fin de aportar soluciones reales a problemas concretos (Niño-
Castillo et al., 2020). Es importante contribuir a que los ciudadanos sean capaces de atender los retos 
ambientales y sociales que han caracterizado la vuelta del siglo XX al XXI. Para que esto suceda, se 
requiere indiscutiblemente justicia social y el desarrollo del pensamiento complejo (Delgado, 2019). 
Si bien en cualquier discurso siempre se incluye la palabra democracia, la realidad es que la educación 
excluye desde el momento mismo que busca reproducir un sistema, más que proponer sistemas 
alternativos para transformar nuestra forma de vida (Flores-Mondragón, 2019). 

El presente estudio tiene como metas; 1) implementar una comunidad de aprendizaje con 
un grupo de padres de familia pertenecientes a la comunidad educativa de un centro escolar, 2) valorar 
el tipo de relaciones que se generan a partir de los planes de acción, producto del desarrollo de la 
comunidad, 3) valorar los esquemas de pensamiento y participación que se gestan a partir de la 
implementación y seguimiento a la comunidad de aprendizaje. 
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Desarrollo 
Tipo de Estudio 
 

El presente estudio se hizo mediante la implementación de una comunidad de aprendizaje, 
apoyada con el método de interacción (Balderas, 2016); el método de interacción es empleado en 
equipos de alto rendimiento, Azorín, (2018),  lo define como método de aprendizaje cooperativo 
dentro de los estudios realizados; otros estudios como los hechos por Hernández-López et al. (2015) 
definen a los grupos interactivos como grupos heterogéneos que realizan una actividad concreta 
enfocada en un objetivo común. El paradigma de investigación empleado, subyace en la investigación 
acción participativa (Zúniga-González et al., 2016). La metodología utilizada permitió reconocer el 
objeto de estudio desde el interior del grupo en cuestión, del cual se derivan los procesos y resultados 
propuestos en las metas del presente estudio, el cual fue realizado con un grupo de padres de familia 
de una institución educativa pública del nivel primaria en el estado de Guanajuato, México. 

 
Instrumentos 

Para esta investigación fue necesario el uso de una rúbrica socioformativa (Tobón, 2017); 
este instrumento fue conformado por aspectos o ámbitos de análisis e indicadores, que nos 
permitieran observar niveles de desempeño respecto a las relaciones interpersonales y de 
colaboración generadas por la comunidad de aprendizaje (Tobón, 2017); se apoya de una lista de 
cotejo para el cumplimiento de las acciones propuestas en los planes de acción diseñados por la 
comunidad de aprendizaje (Martínez-Chairez y Guevara-Araiza, 2015). 

 
Participantes 

La comunidad de aprendizaje se desarrolla en el municipio de Acámbaro, Guanajuato, 
ubicado en la zona del bajío mexicano, con un grupo de 18 padres de familia de la Escuela Primaria 
“Aurora Jiménez Alderete”. Es una institución ubicada en la cabecera municipal en el extremo sureste 
del mismo municipio, ofreciendo sus servicios a alumnos de colonias como “Chicoazen”, “La 
Soledad”, “22 de marzo” y “Lomas Verdes”, colonias de bajo desarrollo social y económico, 
originados por la misma ubicación geográfica y el contexto mismo del municipio. 

En la región de estudio existen altos índices de violencia y criminalidad en un sector de 
habitantes de esta, particularmente entre la población adolescente. El grupo de padres de familia se 
considera informal (Cruz-Benito et al., 2015), pues su conformación se hizo a través de una invitación 
abierta para conformar una comunidad de aprendizaje educativa, la respuesta a la convocatoria fue 
favorable, en tanto que al inicio se contó 22 padres de familia, de los cuales 18 concluyeron el estudio.   

 
Resultados 

 
El proceso de intervención definido por el método de interacción (Balderas, 2016),  se dividió 

en varios pasos a seguir; desde la identificación del grupo con el que se trabajaría, pasando por la 
construcción de objetivos, la elaboración de un listado de problemas, la identificación de problemas 
de solución inmediata, la detección de problemas complejos a través de una matriz de jerarquización 
y la votación ponderada, culminando con la elaboración de planes de acción, seguimiento y 
evaluación de resultados. A continuación, se presentan los principales resultados derivados del 
procedimiento de construcción y desarrollo de la comunidad de aprendizaje de padres de familia 
(García & Zayas, 2020). 
 
Acuerdos y compromisos formales y psicológicos 

Dentro de la conformación de la comunidad de aprendizaje fue necesario establecer acuerdos 
y compromisos formales y psicológicos, que permitieran el buen desarrollo de las sesiones de trabajo 
de la comunidad educativa. Entre ellos se establecieron los siguientes acuerdos: “trabajar en lo que 
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estamos aprendiendo”; “asistir a las sesiones” con la finalidad de aprovechar el tiempo de las 
reuniones al máximo, respetando los tiempos de cada integrante; “compartir aprendizajes”; “respetar 
opiniones”, con la intención de validar las aportaciones de cada participante como miembro de la 
comunidad, característica propia de la metodología de intervención; “saber escuchar”, con el 
propósito de establecer aportaciones claras y concisas en pro del mejor funcionamiento para el logro 
del objetivo; “confidencialidad”, con la finalidad de que la información que se diga o se exponga 
como parte de las aportaciones de la comunidad de aprendizaje se maneje de forma adecuada, es 
necesario puntualizar que este elemento es otro aspecto que se destaca en el modelo de interacción; 
“apoyo mutuo”; y “poner el ejemplo”,  con la intención de poner en marcha y cumplir con cada uno 
de los compromisos derivados en el desarrollo de la comunidad en cuestión. 
 
Proceso de entrenamiento con el grupo sobre el trabajo comunitario 

Para trabajar con la comunidad de aprendizaje, fue necesario realizar un minientrenamiento, 
el cual consta de un pequeño ejercicio de entrada, proceso y salida, dicho ejercicio se ejemplificó 
con el supuesto de “la elaboración de un pastel”, en la entrada se registraron los ingredientes, 
materiales y recursos necesarios para su elaboración, en el proceso se describe y desarrollan los pasos 
a seguir para su elaboración y como salida, se obtiene el producto final; dicho procedimiento se 
especifica para que los integrantes de la comunidad escolar valoren el proceso y se ubiquen en las 
etapas del proceso en que se desarrolla. Se explicó a la comunidad de aprendizaje el proceso de 
solución de problemas, por lo que fue necesario que los miembros determinaran los aspectos de 
análisis contenidos durante el desarrollo de la comunidad de aprendizaje.  

 
Historia de la Organización  

Como se mencionó anteriormente, la comunidad de aprendizaje es un grupo de padres de 
familia que tiene hijos en la institución educativa mencionada, entre los grupos de 1ro a 6to grado; 
son padres y madres de familia en su mayoría de entre 25 y 45 años de edad, se percibe en ellos el 
compromiso por la educación de sus hijos, mantienen relaciones respetuosas con todos los miembros 
de la comunidad educativa, por lo que se destaca la confianza y buena comunicación existente y la 
disposición y compromiso para llevar a cabo esta comunidad. La mayoría de los padres de familia 
desempeñan actividades laborales como obreros, empleados en tiendas comerciales y jornaleros, son 
familias de entre cuatro y ocho miembros, dependen de familias extensas y conviven en pequeñas 
viviendas por lo general. 

El apoyo que brindan a sus hijos en el contexto académico es poco, pues la mayoría con 
dificultades terminaron el nivel primario de estudios, los que tienen la oportunidad de un mayor nivel 
académico por lo regular trabajan jornadas amplias dejando solos a sus hijos o al cuidado de los 
abuelos, esto genera una dinámica de apoyo nulo en las actividades académicas, convirtiéndose así 
en barreras para el aprendizajes, lo que repercute directamente en el logro educativo de sus hijos; 
dicha situación, también genera conformidad en los padres de familia, pues se aprecia que reproducen 
patrones culturales donde difícilmente pueden orientar a sus hijos en la construcción de un proyecto 
de vida distinto al suyo. 
 
Aspiraciones y Objetivo de la Comunidad de Aprendizaje 

Es importante señalar que en toda actividad humana la motivación juega un papel muy 
importante, pues es el impulso que mantiene viva la consecución del objetivo (Sánchez-Toledano et 
al., 2017), para ellos fue necesario establecer aspiraciones que orientaran y permitieran determinar el 
rumbo que como comunidad de aprendizaje fue elegido. Para el caso de nuestro estudio, la comunidad 
de aprendizaje decidió establecer las siguientes aspiraciones: “terminar la escuela”, “motivar a 
nuestros hijos a estudiar”, “que le tomen aprecio a prepararse”, “que se hagan responsables”, “que 
tengan confianza”, “que tengan objetivos a seguir” y “que sepan convivir en sociedad”. 
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El objetivo definido por la comunidad es “que todos los alumnos adquieran los conocimientos 
necesarios para aplicarlos en su vida cotidiana”. Desde esta perspectiva, podemos apreciar que el 
diálogo establecido por la comunidad de aprendizaje favoreció sus propios paradigmas, en las 
aspiraciones establecidas determinaron la importancia que como padres de familia tienen y el papel 
preponderante que juegan dentro de la formación de sus hijos; anticipar lo que desean de sus hijos, 
les permitió establecer planes de acción y enfocarse en su cumplimiento, valorando a la institución 
educativa como su mejor aliado en dicho proceso de formación y acompañamiento. 
 
Listado de Problemas 

En seguida se realizó una recopilación de problemas que nos impiden llegar al objetivo, o que, 
de alguna manera frenan las aspiraciones de la comunidad de aprendizaje para conseguir los 
propósitos establecidos, es necesario mencionar que nuestra participación únicamente fue ejerciendo 
el papel de facilitador para no viciar la esencia de los problemas mencionados por los miembros de 
la comunidad (Bondioli, 2015); se enlista a continuación los problemas expuestos por los miembros 
de la comunidad, siendo un total de 20 problemas los que como comunidad encontraron y que les 
impide el logro del objetivo. 

Posterior al listado de problemas se realizó la limpieza de problemas con los miembros de la 
comunidad educativa, analizando cuáles de ellos, aunque estén redactados de otra manera coinciden 
o se repiten, por lo que estos fueron encerrados en paréntesis; siendo un total de 10. De igual manera 
se procedió con la identificación de los problemas de solución inmediata señalando para 
posteriormente formular los planes de acción en atención a dichos problemas, por lo que como 
resultado del análisis se identificó un solo problema. 

Al identificar los problemas de solución inmediata se establecieron los planes de acción con la 
comunidad de aprendizaje, estos planes de acción responderían a tener claro el problema, responder 
a las preguntas, ¿qué? y ¿para qué?, con la intención de tener claro el propósito de dichos planes y 
poder ayudar a construir los ¿cómo?. 

Posteriormente la comunidad de aprendizaje de padres de familia con apoyo del facilitador, se 
enfocó en definir por medio de una matriz de jerarquización, los problemas de solución compleja que 
considera la comunidad de aprendizaje como el problema fundamental, por lo cual fue necesario 
numerarlos para facilitar el registro en dicha matriz, siendo estos los siguientes: 1) falta de 
comunicación entre papás, maestros e hijos; 2) los medios de comunicación; 3) no reconocemos los 
problemas; 4) desigualdades sociales; 5) falta de interés y atención a los hijos por otros problemas; 6 
empatía; 7)  no sabemos administrar los tiempos; 8) firme en las decisiones; 9) falta de valores; y 10) 
falta de conocimiento o preparación.  

Al establecer la matriz de jerarquización, se identificó el problema principal, el cual se señala 
como “Falta de comunicación entre papás, maestros y alumnos”, al estar redactado como una 
situación actitudinal, fue necesario establecer un “lasqueo” del problema, con la finalidad de 
establecer directrices desde la situación, es decir, qué situaciones impiden o propician la falta de 
comunicación entre los padres de familia, docentes y alumnos. Para lo cual fue necesario apoyarse 
del diagrama de Ishikawa, también denominado espina de pescado o causa-efecto (Hilasaca, 2018), 
el cual nos permitió realizar un análisis de corte cualitativo para identificar y definir el problema 
(Figura 1 1). 
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Figura 1 
Diagrama de causa-efecto para definir el problema 

Fuente: Elaboración propia 
 

Al definir el problema complejo a través del uso del diagrama de Ishikawa, se reconocieron 
las características “causales” que motivan la falta de comunicación entre papás, maestros e hijos; 
este problema se desglosa en aspectos de índole profesional, personal, emocional y laboral; en cada 
uno de ellos, se valoraron las situaciones que impiden la comunicación de manera oportuna, y que 
como consecuencia se obtiene una falta de colaboración en la relación de las escuela con los padres 
de familia; esto permitió a la vez, establecer nuevas formas de pensar en la educación de sus hijos al 
edificar y atender la problemáticas construidas por medio de la comunidad escolar, generando en 
ellos una nueva dinámica de participación. Se definió el plan de acción para atender el problema 
complejo; si bien en la presente investigación se presenta más de un problema complejo, se establece 
el principio de Pareto el cual señala que “aproximadamente el 80% de las consecuencias proviene 
del 20% de las causas” (López, 2017), al focalizar las causas en el problema principal, en 
consecuencia, se atienden de manera indirecta otros problemas que también existen, pero fueron 
priorizados con menor importancia para la comunidad. 
 
Discusión 

Al realizar el seguimiento de las acciones establecidas en el plan de solución inmediata y plan 
de problemas complejos, se concluye que la comunidad de aprendizaje es un medio de participación 
comunitaria que facilita el desarrollo del trabajo colaborativo, pues son los mismos miembros de la 
comunidad quienes al identificar sus problemáticas y establecer sus propios objetivos, generan una 
dinámica de participación y compromiso más duradero; el análisis detenido de las problemáticas 
encontradas, aunadas al diálogo establecido permitió por ejemplo, que las madres y padres de familia 
conocieran las etapas desarrollo por las que cursan sus hijos respecto a su edad y comprender sus 
proceso de socialización y desarrollo, esto se capitalizó en entender un poco más el trabajo que se 
realiza en cada grado escolar, y de la misma forma el nivel de exigencia en ciertas actividades,  
además de, establecer acuerdos y compromisos para capacitarse más, respecto a las formas de 
atención de sus hijos en esta edad escolar. Para dicha actividad, los padres de familia realizaron una 
solicitud de apoyo con un psicólogo educativo de la delegación, el cual visitó la institución ofreciendo 
una plática con los padres de familia sobre los procesos de desarrollo de los niños entre la edad de los 
5 a los 12 años de vida. 

La metodología empleada permitió a los miembros de la comunidad educativa identificar 
problemáticas que comúnmente se relacionan con nuestro diario actuar, utilizar la matriz de 
jerarquización apoyada por la votación ponderada, les permitió obtener el problema principal, del 
cual, apoyados con la matriz de Ishikawa definieron acciones específicas para atender dichos 
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problemas, lo que volcó su forma de pensar y participar en el trabajo escolar.  Ha sido posible observar 
a través de la comunidad de aprendizaje el tipo de relaciones e interacciones que se desarrollan entre 
los padres de familia que acudieron destacando aspectos donde se ha desarrollado el trabajo 
colaborativo, se evidencian logros en sus hijos particularmente respecto al apoyo comprometido en 
actividades académicas. El trabajo desarrollado, particularmente por la metodología dialógica de la 
comunidad de aprendizaje, permitió reconstruir una serie de esquemas en el pensamiento de los 
participantes, reformando sus propios conceptos y formas de pensar; dicho análisis se puede comparar 
con otros estudios realizados como el hecho por Rodríguez Gallego (2015), que describe la 
experiencia de aprendizaje-servicio en comunidades de aprendizaje. 

Podemos apreciar una modificación sobre las ideas y pensamientos que los padres de familia 
tienen respecto al trabajo que realiza la escuela; y como en dicho trabajo, la educación está inserta 
como un fenómeno social holístico y complejo. El análisis realizado referente al proceso y 
seguimiento de la comunidad de aprendizaje llevada a cabo, permitió hacer una valoración de los 
resultados obtenidos sobre el objetivo de investigación; ha sido posible observar a través de la 
interacción generada por la comunidad de aprendizaje mediante el liderazgo dialógico (Redondo-
Sama, 2015), el tipo de relaciones que se desarrollan entre los padres de familia, donde podemos 
destacar aspectos que han mejorado sus resultados y participación, como el trabajo colaborativo de 
los padres de familia para con sus hijos en el desarrollo de las actividades académicas.  

También se valora un cambio en los juicios que los padres de familia tienen sobre el trabajo 
que realizan los centros escolares y como este trabajo se genera y mantiene desde la percepción social. 
Este resultado lo podemos valorar dentro de los aspectos que nos brindó el diagrama de Ishikawa y 
que fueron integrados en la lista de cotejo la cual nos permitió llevar a cabo una valoración como 
seguimiento respecto a los planes de acción. La comunidad ha representado para los padres de familia 
que participan en ella según sus propios testimonios, una dinámica de trabajo completamente 
diferente, les gusto participar en la dinámica generada por la metodología de interacción y favoreció 
su confianza al verse como parte fundamental del proceso de aprendizaje de sus hijos. Hemos de 
considerar que también se presentaron dificultades durante su desarrollo, como lo fue el tiempo que 
es poco con el que a veces se cuenta, así como la situación de tener que haber suspendido 
momentáneamente la comunidad derivada por el COVID19 (Luna-Nemecio, 2020b), el cual ocasionó 
llegar únicamente a la puesta en marcha del primer plan de acción para el problema complejo. 

 
Conclusiones 

 
Dentro del proceso de aprendizaje como investigador ecoeducativo, podemos señalar que la 

implementación y desarrollo de comunidades de aprendizaje aportan al desarrollo sostenible de 
diversos procesos en diferentes ámbitos en las que estas se deseen incorporar, la dinámica generada 
por el método de interacción entre los participantes y la definición de objetivos propuesto por la 
misma comunidad, son puntos de referencia donde podemos analizar un fenómeno en su estado 
natural y que precisamente es ahí donde como observadores del proceso podemos identificar aristas 
que retroalimentan el trabajo investigativo (Vizcarra et al, 2016). La investigación acción aporta sin 
duda alguna muchos elementos a la investigación, particularmente referidos en fenómenos sociales. 

Respecto a las metas establecidas en el presente estudio podemos señalar que estas fueron 
cumplidas, se logró implementar una comunidad de aprendizaje con un grupo de padres de familia 
de la comunidad educativa, dicha implementación permitió en segundo término valorar el tipo de 
relaciones que se generaron a partir de los planes de acción establecidos y de esta misma forma el 
tipo de pensamientos que externaban a partir del diálogo abierto con los otros miembros de la 
comunidad de aprendizaje. Esto de manera indiscutible contribuyó en la forma en la que los padres 
de familia asumen su rol en el contexto educativo y por ende favoreció en la mejor del logro educativo 
de sus hijos. 
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La dinámica de participación apreciada, nos permitió encontrar como hallazgo, la 
funcionalidad de implementar comunidades de aprendizaje entre los miembros de la comunidad 
educativa para potenciar su participación y colaboración en torno a objetivos o metas comunes como 
una propuesta metodológica para fomentar su participación; sin embargo, es necesario replicar este 
modelo de participación comunitaria con otros grupos, para valorar si los esquemas de actuación se 
replican en otras comunidades y así tener una muestra específica que permita proponer a las 
comunidades de aprendizaje como una estrategia de participación en la vida de las instituciones 
educativas para lo cual se requerirá de mayores estudios e investigaciones respecto al tema. 
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	El quinto artículo del presente Dossier, se titula “Rúbrica socioformativa en la asignatura de problemas socioeconómicos y políticos de México”. En este manuscrito Rosy Carmina Corral Zamora elabora un análisis de caso partiendo de la evaluación de la...
	Por último, este segundo número de la revista Ecocience International Journal cierra con el artículo “Caracterización de la Evaluación de Talento Humano desde los Enfoques: Tradicional y Socioformativo”, en el cual Verónica Aguilar-Esteva y Adán Acost...
	Conclusiones
	El segundo número de la revista Ecocience International Journal ha logrado que en sus páginas confluyan enfoques diversos que reiteran la importancia de diseñar e implementar instrumentos de evaluación para mejorar los procesos de generación de conoci...
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	2-María Elena Izquierdo-Merlo-2.0.pdf
	Introducción
	En la actualidad, la crisis ambiental ha generado el deterioro progresivo de la naturaleza, por ello, en material de ecología, los movimientos ambientalistas y la academia en general han resignificado las luchas, primero como objeto de estudio, pero t...
	El calentamiento global tiene múltiples consecuencias negativas en los sistemas físicos, biológicos y humanos. En ese sentido, las Naciones Unidas (2009), indican que el cambio climático está relacionado con otras causas de tensión sobre los recursos ...
	Así mismo Luna-Nemecio (2019b) manifiesta que con el calentamiento global se perfila la construcción masiva de escenarios de stress hídrico en ciertas regiones con proyecciones que estiman un descenso en los niveles de escurrimiento. Lo cual traerá pr...
	Avalos (2013) afirma, que la sociedad del conocimiento es aquella que se determina por el acceso y procesamiento de la información para transformarla en conocimiento, para Terrazas & Silva (2013) estos dos elementos son potencialmente angulares y se c...
	Minakata (2009), indica que la gestión del conocimiento se le debe considerar como acción, en un modelo de aprendizaje, cuyo propósito central son el desempeño y el logro de resultados; por tanto, el gestor de conocimiento tiene que crear articulacion...
	Desde el enfoque socioformativo, el reto es aprender a gestionar con calidad el conocimiento y tener una actuación flexible en todos los ámbitos de la vida. La gestión del conocimiento desde el pensamiento complejo: un compromiso ético con el desarrol...
	De acuerdo con lo expuesto, el presente estudio conceptual se enfocó en las siguientes metas: 1) realizar un análisis sistémico del concepto de desarrollo social sostenible en el marco de la gestión del conocimiento; 2) vincular los conceptos de desar...
	Desarrollo
	Hoy en día, la degradación ambiental quebranta y amenaza el desarrollo futuro en lo que respecta al bienestar en el ámbito social, cultural, político y económico de la humanidad. Por un lado, las Naciones Unidas (1987) reconoce que la pobreza es la ma...
	Sachs (2014) afirma que el desarrollo social sostenible promueve que las sociedades se pongan por objetivo, la erradicación de la pobreza extrema; la reducción de las desigualdades; un elevado nivel de movilidad social; la ausencia de discriminación p...
	1) El  bienestar  requiere  acciones positivas para garantizar la salud, la educación, la vivienda digna y los servicios básicos (el acceso a agua y saneamiento, a energía y a las tecnologías de la información y las comunicaciones), con criterios de c...
	Dentro de este contexto la Aguerrondo & Vaillant, UNICEF (2015) afirman que el cambio hacia el desarrollo sostenible en América Latina requiere de una propuesta educativa con acción integral para todos los implicados en el proceso de enseñanza-aprendi...
	En efecto, la socioformación, a partir del abordaje de problemas del contexto, en un marco de trabajo colaborativo, considerando el proyecto ético de vida de cada uno de los actores, el emprendimiento mediante proyectos transversales, la gestión y co-...
	Para Tobón (2013) aplicar el pensamiento complejo en la educación es hacer inclusivo el proceso formativo, en la cual todas las personas se autorrealizan, desarrollan sus talentos y son competentes, con el fin de comprenderlo y explicarlo en sus proce...
	Desde la complejidad, Torrado (2000) indica junto con Tobón (2005) que “hablamos de competencias en términos de aquellas capacidades individuales que son condición necesaria para impulsar un desarrollo social en términos de equidad y ejercicio de la c...
	En la consciencia de los procesos cognitivos deben considerarse cuatro dimensiones: la persona, la tarea, las estrategias y el entorno, es decir, que cuando se actúa ante una actividad o problema, la persona debe comprender cómo se encuentra para la a...
	La aplicación de la estrategia Madfa, permite elaborar, aplicar y evaluar una actividad en todos sus niveles de desarrollo. Esta estrategia, consiste en reflexionar consigo mismo mediante preguntas (antes, durante y al final) y su autorregulación (pla...
	Ambas categorías se relacionan en la forma de tratar la propia construcción del conocimiento. Por una parte, en la metacognición el estudiante logra construir las metas que quiere alcanzar con su aprendizaje, lo cual se relaciona con el “saber qué” y ...
	La planeación didáctica establece las actividades de aprendizaje, enseñanza y evaluación para lograr determinadas metas de formación, tomando como base un problema de contexto. En la socioformación se enfatiza en orientar la planeación mediante proyec...
	Gestionar el conocimiento a través de proyectos formativos significa realizar un proyecto ético de vida ante los retos sociales y ecológicos.  Con base en la socioformación un proyecto ético de vida se basa en apoyar a los estudiantes para que busquen...
	El emprendimiento para el cambio social es una alternativa de acción para la socioformación, ya que busca que las personas aprendan a planear, ejecutar y evaluar proyectos que resuelvan necesidades de diferentes contextos, con creatividad, trabajo col...
	Para abordar un proyecto formativo, el enfoque de socioformación emplea los siguientes ejes: 1) un título atractivo para el proyecto, acorde con el problema a resolver; 2) se indica el proceso de transversalidad que se va a seguir en el proyecto; 3) s...
	Conclusiones
	A partir del estudio llevado a cabo, en relación a la problemática expuesta, una primera conclusión es: los desafíos que nos muestra la sociedad del conocimiento que afectan el bienestar y la calidad de vida de las personas, como son el erradicar la p...
	Una segunda conclusión es que el aprendizaje constituye la médula de las sociedades del conocimiento y es fundamental para el desarrollo de un país. Ahora bien, como indica Casas (2005) el instrumento principal para los complejos procesos de transform...
	Finalmente, se pudo establecer que ante los retos de la educación el enfoque metodológico de la socioformación es la alternativa al cambio educativo, ya que focaliza su atención en la actuación integral de las personas ante problemas del contexto por ...
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	Introducción
	El proyecto formativo consiste en una serie de actividades que buscan formar estudiantes para la vida profesional, considerando problemas del contexto, actividades que identifican, interpretan, argumentan y resuelven inconvenientes del contexto (Tobón...
	En el presente estudio se describe una experiencia de planeación didáctica para el proyecto formativo de Taller de Proyectos Arquitectónicos, en la carrera Facultad de Arquitectura Artes y Diseño de la Universidad Tecnológica Indoamérica, en el semest...
	Los propósitos de la presente experiencia son: 1) Identificar un proyecto formativo y como está planteado antes de ser mejorado; 2) evaluar el proyecto formativo seleccionado y valorarlo en base a la socioformación; 3) mejorar el proyecto formativo co...
	Se hizo un estudio enmarcado en la investigación-acción formativa, la cual consiste en evaluar la práctica docente e implementar mejoras en ella siguiendo unos determinados referentes educativos, de tal forma que esto ayude a los estudiantes a tener u...
	Desarrollo
	La experiencia de mejora de un proyecto formativo respecto al proceso didáctico se llevó a cabo en cuatro fases:
	Fase 1. Identificación de un proyecto formativo. Se identificó un proyecto formativo y se buscó comprender la planeación didáctica que actualmente posee.
	Fase 2. Evaluación del proyecto formativo. Se evaluó el proyecto formativo identificado y analizado en la Fase 1 respecto a la planeación didáctica desde la socioformación mediante una rúbrica.
	Fase 3. Mejora del proyecto formativo. Se mejoró el proyecto formativo respecto a la planeación didáctica bajo el enfoque de la socioformación, siguiendo una serie de ejes.
	Fase 4. Nueva evaluación del proyecto formativo. Una vez se mejoró el proyecto formativo en la Fase 3 respecto a su planeación didáctica siguiendo la socioformación, se evaluó de nuevo.
	Participantes
	Los participantes de la investigación han sido 60 estudiantes del proyecto formativo, Taller de Proyectos Arquitectónicos, en la carrera Facultad de Arquitectura Artes y Diseño de la Universidad Tecnológica Indoamérica, los estudiantes considerados pr...
	Conclusiones
	Con base en la experiencia implementada en torno a la mejora del proceso de planeación didáctica de un proyecto formativo, se llega a las siguientes conclusiones:
	1. Se realizó la evaluación del proyecto formativo: “Taller de Proyectos Arquitectónicos, en la Facultad de Arquitectura Artes y Diseño, Universidad Tecnológica Indoamérica.” tomando como referencia la rúbrica de la socioformación y se coincidió en el...
	2. Antes el proyecto formativo “Taller de Proyectos Arquitectónicos” no consideraba de manera tan clara la socioformación, y con los cambios realizados permite tener un proyecto formativo que responde al desarrollo social sostenible, considerando lo i...
	3. En el proyecto formativo “Taller de Proyectos Arquitectónicos” a pesar de tener actividades, estas no se dirigían puntualmente a orientar a los estudiantes en la transdisciplinariedad en los problemas del contexto, por lo que, al incorporarse los c...
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	Introducción
	El profesional de enfermería demanda competencias genéricas para el ejercicio competitivo en todos sus roles tanto administrativo, docente, de investigación y asistencial; el Pensamiento Crítico (PC) forma parte de éstas, que desde el ámbito socioform...
	Zimmerman y Pilcher (2008) y Berman y Synder, (2013), denominaron el PC como un proceso de razonamiento intencionado de alto nivel, relacionado con los procesos cognitivos superiores, considerado un componente esencial para brindar una atención de cal...
	Para diseñar y estructurar el instrumento se realizó un análisis documental, esta técnica consiste en utilizar fuentes primarias para la obtención de datos, recopilarlos de manera crítica, centrándose en la comprensión del texto e ideas, razonando y r...
	La comunidad científica cuenta con diversos instrumentos que tienen el objetivo de medir el PC, entre los más reconocidos y utilizados se encuentra el  HCTAES- Halpern Critical Thinking Assessment Using Everyday Situations Critical Thinks, (Halpern, 2...
	En el área de la salud Ospina, Brand & Aristizabal (2017), desarrollaron un índice de medición del pensamiento crítico en la formación del profesional de enfermería integrado por 65 items, en donde se evalúan 5 dominios: inferencia, evaluación, argume...
	Desde la socioformación la presente investigación empírica tuvo el objetivo de diseñar y validar el contenido de un instrumento- rúbrica sobre el PC, dirigido a estudiantes universitarios del área de enfermería mediante la simulación clínica. En el in...
	La presente investigación de tipo instrumental partió de una metodología que permite proponer la creación de un instrumento con diferentes variables o bien la adaptación de una herramienta ya existente en un nuevo contexto (Argumedo, Nóblega, Bárrig &...
	1) El diseño consistió en la revisión bibliográfica identificando vacíos desde el enfoque socioformativo, un modelo educativo que busca el desarrollo del talento humano de una manera integral para la resolución de problemas del contexto de forma idóne...
	2) Mediante un estudio mixto (Hernández, Fernández & Baptista, 2010), se determinó la validez de contenido y la consistencia interna del instrumento por el método juicio de expertos, el cual consiste en solicitar a un grupo de investigadores la aproba...
	El proceso inició enviando a un grupo de colaboradores de investigación de enfermería una matriz para obtener una primera opinión sobre el instrumento para una validación interna, posteriormente se buscaron artículos de investigación relacionados en b...
	La matriz contenía diversos apartados: identificación del juez, propósito del instrumento, constructo teórico, dimensión de evaluación del instrumento, sugerencias y una escala para evaluar la redacción y pertinencia de cada criterio con las siguiente...
	3) Se enfocó en realizar las mejoras finales del instrumento, mediante una prueba piloto se implementó la rúbrica en grupos, a alumnos del séptimo semestre de la licenciatura en enfermería, compuesta por 6 equipos de 4 estudiantes cada uno, en donde e...
	La escala y criterios de medición se basaron en los niveles de conocimiento de Biggs (2006) y en la taxonomía socioformativa de  Tobón (2017). El PECyMSC está compuesto por seis variables, cuatro que evalúan la dimensión cognitiva (50%) y dos la dimen...
	La dimensión cognitiva implica la demostración de habilidades como el razonamiento, la memoria, el pensamiento inductivo, el pensamiento deductivo, la toma de decisiones y la reflexión, en esta se incluyen 4 criterios 1) interpretación y razonamiento ...
	Dimensión disposicional se enfoca en la observación de los estudiantes para evaluar el trabajo colaborativo y la motivación en la simulación clínica; esta dimensión incluye 2 criterios: 1) motivación y 2) el desarrollo interdisciplinar; aspectos de gr...
	Desarrollo
	El desarrollo del pensamiento crítico es una competencia mediada por dos actores: el alumno y el personal docente, por una parte, el alumno debe estar comprometido en la lectura y en la disciplina y por otra el docente mediante técnicas de enseñanza a...
	Conclusiones
	1) El instrumento PECyMSC, es una rúbrica válida evidenciada por su validez de contenido mediante la V de Aiken y el alfa de Cronbach para su consistencia interna. Por su estructura y diseño articula diversas dimensiones del ser humano que coadyuvan a...
	2) La implementación del instrumento para su uso en diferentes etapas formativas es factible, ya que el PC se va conformando en diferentes asignaturas del área de enfermería: de 2º a 10º semestre, evaluando de esta forma el desarrollo gradual de la co...
	3) La sociedad del conocimiento hoy en día, demanda la formación integral de los futuros profesionistas. El PECyMSC es un instrumento que al fincarse en el enfoque socioformativo contiene elementos como el trabajo colaborativo, los aspectos éticos, la...
	4) El PECyMSC es un instrumento que ayuda en la identificación de áreas por reforzar o aspectos en los que están deficientes los alumnos y así cubrir la competencia.
	5) El instrumento debe ser sometido a un proceso de confiabilidad, abriendo otras vertientes de investigación.
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	Introducción
	La asignatura Normas Contables Adecuadas es una actividad específica de la carrera o programa de Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del Uruguay. Esta fue la primer universidad privada en Uruguay teni...
	La carrera de Contador Público se propone formar profesionales con sólidos conceptos de gestión de empresas y organizaciones socialmente responsables, de sus estructuras y funciones y de sus interrelaciones con el entorno, con foco en la elaboración, ...
	Desarrollo
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	Introducción
	El currículo del bachillerato UAS (Universidad Autónoma de Sinaloa) y por ende, la escuela Preparatoria Guasave Diurna como se afirma en el documento emitido por el organismo encargado de regular las escuelas preparatorias mejor conocida por sus sigla...
	Dichas afirmaciones indican la trascendencia del acompañamiento docente para un cambio significativo en el complejo proceso que se desarrolla en las instituciones con el nuevo enfoque basado en competencias, pero que centra la atención en el alumno y,...
	En la actualidad se reconocen diversos paradigmas de interpretación para abordar la evaluación del aprendizaje, como el enfoque funcionalista, conductual, constructivista y socioformación, donde los dos primeros refieren una orientación centrada en la...
	Pero innegablemente el proceso educativo desde cualquier perspectiva centra sus bases en la evaluación, en el enfoque complejo es indiscutible valorar un producto a partir del proceso de evaluación de acuerdo a la socioformación pues esta se concibe c...
	Dichas actividades se han descrito para su mayor comprensión en cinco características principales de evaluación las cuales se enumeran como: 1) Se basa en problemas del entorno; 2) En productos pertinentes al contexto; en la colaboración y 4) Busca la...
	Dichos criterios estarán sujetos a atender el desarrollo de competencias, de tal suerte que para poder entrar a una nueva era de evaluación sistémica será necesario identificar los beneficios de nuevas propuestas, que han surgido y que no se contrapon...
	Sin embargo, tiene ejes comunes con estos enfoques, tales como: Es un modelo que en su esencia es una teoría sobre el pensamiento humano, el procesamiento de la información el cual se reconoce  como un tipo de razonamiento que se aplica al contenido d...
	Se reconocen importantes adelantos en la evaluación, aunque todavía hay problemas por resolver tales como los que se enuncian a continuación: 1) el énfasis en la determinación del grado de apropiación de contenidos sin abordar problemas retadores del ...
	Con el propósito de identificar vacíos respecto al trabajo docente y reconociendo los conflictos en el manejo de una evaluación adecuada se busca analizar la taxonomía que impera en las planeaciones de clase que se ponen en práctica dentro de la insti...
	Desarrollo
	Este proceso investigativo se siguió tuvo como eje central una línea cualitativa que según (Hernández-Sampieri. y Mendoza, 2018) se reconoce como un constructo de preposiciones que formulan una hipóstasis con referencia a todo un análisis de documento...
	Experiencia Evaluada
	En la Tabla 1 se describe la asignatura, módulo o programa en el cual se hizo el diagnóstico del proceso de reconocimiento de saberes a partir de la socioformación.
	Instrumento
	Análisis en torno al proceso de observancia y valoración en la asignatura de problemas socioeconómicos y políticos de desde la socioformación se llevó a cabo con base en la aplicación de Rúbrica de Prácticas de Evaluación del Aprendizaje desde la Soci...
	Conclusiones
	Concluyendo en la identificación de resultados positivos los siguientes: a) en el primer aspecto a observar se determinó enfoque educativo o pedagógico bajo el enfoque constructivista en la experiencia de evaluación analizada con  una práctica educati...
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	Desarrollo
	El desarrollo de las competencias para la resolución de problemas de contexto (Tobón et al., 2015) es otro de los aspectos que diferencian al enfoque socioformativo de entre otros enfoques ya que permite brindar respuestas específicas para resolver di...
	Conclusiones
	Con respecto a las características de la evaluación del talento humano desde los enfoques tradicionales y el socioformativo se ha evidenciado que los enfoques tradicionales se han centrado principalmente en el logro de las metas y los objetivos de las...
	En la actualidad, la evaluación del talento humano se presenta como una estrategia por la alta dirección, con la finalidad de identificar las competencias y áreas de oportunidad que tiene su personal, pues es a través de diversas herramientas evaluati...
	La dirección de la organización, los jefes, el área de recursos humanos o el departamento del personal, según sea el caso, tendrá la responsabilidad de diseñar planes de intervención con carácter transversal que implique a toda la organización, tanto ...
	Es de vital importancia incorporar cada vez más en las evaluaciones del talento humano en las organizaciones la sustentabilidad, la preservación y la calidad de vida y el fomento del trabajo colaborativo. La experiencia de las evaluaciones socioformat...
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